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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR) Semidesierto Sur  A.C. se 

localiza hacia el sureste del estado de Chihuahua ubicándose en la ecoregión 

conocida como Desierto Chihuahuense, tiene una superficie territorial de 

4,922.983.26 hectáreas que ocupan parte de los siguientes municipios en orden 

decreciente de participación territorial: Camargo, Jiménez, Julimes, Saucillo, 

Valle de Zaragoza, Satevó, Allende, Hidalgo del Parral, Coronado, López, 

Matamoros, La Cruz, San Francisco de Conchios, Rosario, Delicias, Meoqui, 

Santa Bárbara, Rosales, Ojinaga, Chihuahua, Huejotitán y Nonoava.; colinda 

con otras UMAFORES del estado de Chihuahua de la siguiente manera: Al 

Norte con la ñSemidesierto Norte-Centroò, al este con la ñCentro Norteò y 

ñBalleza. 

Como Asociación Civil La UMAFOR Semidesierto Sur se constituyó el 27 

de julio del 2005, La máxima autoridad en la organización es la asamblea de 

socios que nombra una mesa directiva, actualmente presidida por el C. Rafael 

Guerrero Armendáriz, con los señores Rafael Nava Bejarano y José Luis 

Acevedo Luján como secretario y tesorero respectivamente, la directiva a su 

vez designa un coordinador operativo de las actividades en la UMAFOR.  

El presente estudio regional forestal consistió en el desarrollo de la 

caracterización y diagnóstico del medio físico, social y organizativo; del 
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contenido del mismo a continuación se relatan los principales componentes 

analizados: 

En la UMAFOR está presente únicamente el clima seco distribuidos en 5 

subtipos: Los secos con subtipos BSohw, BSok(x´) y BSokw, ocupan la mayor 

superficie (65.25%), Los Semisecos con subtipos ñBS1hwò, BS1k(xË) y ñBS1kwò 

ocupan una superficie del 18.86%, y los muy secos BWh(x´), BWhW y BWkw 

ocupando el 15.87%. Los rangos de temperatura media van de 9.8°C 

correspondiente a Villa Coronado hasta 19.8°C en Jiménez, mientras que la 

temperatura más alta registrada en la región se presentó en el municipio de 

Meoqui la cual llegó a los 47°C, y la más baja registrada es -15°C en Julimes. El 

régimen de lluvias predominante es en verano de julio a septiembre donde la 

precipitación media más alta se presenta en Villa Coronado (540 mm) y la 

mínima en Chihuahua con 290.4 mm.  

La UMAFOR se ubica entre de dos Provincias Fisiográficas: 1) Sierras y 

Llanuras del Norte, abarcando dos subprovincias; Llanuras y Sierras volcánicas 

y la Subprovincia del Bolson de Mapimi. 2) Provincia Sierra Madre Occidental 

que a su vez comprende la subprovincia Sierras y Llanuras de Durango. De 

acuerdo a la forma del relieve se distinguen seis unidades geomorfológicas, 

siendo el que tiene mayor predominancia, Bajada con 29.91%, seguido de 

lomerío con un 25.70% y Llanura con 25.67%; Enseguida se encuentra Sierra 

con 10.76 y en menor proporción encontramos a campo de dunas, meseta y 

valle. 
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El sistema geológico presente en la UMAFOR data de la era Cenozoica 

en prácticamente el total del territorio, del periodo Terciario y Cuaternario, de las 

épocas del Oligoceno. En el 47.45% de la UMAFOR la clase de rocas aun no 

han sido determinado, de las que se han determinado la mayoría de la 

superficie la abarcan las rocas sedimentarias. 

Para la edafología de la UMAFOR existe una variedad de catorce 

unidades de suelo, de los cuales los más representativos por superficie 

ocupada son dos; Calcisol (39.19%) y Leptosoles (27.27%), en menor 

proporción encontramos Phaeozems (8.71%), Vertisol (5.96%), Castañozems 

(5.10%), Luvisoles (4.62%), Regosoles (3.53%), Cambisoles (1.78%), y 

Chernozems (1.71%); en menor proporción se encuentran Gipsysol Solonetz, 

Fluvisol, Solonchak, Durisol y Planosol, en forma conjunta ocupan el 2.12% de 

la UMAFOR. 

Hidrográficamente en el área de influencia de la UMAFOR confluyen dos 

Regiones Hidrológicas (RH): 1) La RH-35, Mapimí en la cual se tiene 

participación por interceptar las cuencas ñEò El Llano-Laguna del Milagro, ñFò 

Arroyo la India- Laguna Palomas, ñCò Laguna del Guaje Lipanes y ñDò 

Polvorillos-Arrollo el Marqués. 2) la RH-24, Bravo-Río Conchos que para la 

UMAFOR intercepta las cuencas: ñNò R²o San Pedro, ñMò R²o Florido. ñJò R²o 

Conchos Ojinaga, ñKò Rio Conchos-Presa el Granero y Rio Conchos-Lago 

Colina.  
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Debido a las condiciones climáticas de tipo árido el agua subterránea es 

la fuente más importante para el sostenimiento de las distintas actividades en 

gran parte de la UMAFOR, por lo cual la hidrología subterránea es clave para la 

región, en la misma se localizan tres acuíferos principales, de los cuales uno 

Jiménez-Camargo se encuentra sobreexplotado; y los otros dos: Meoqui-Delicias 

y Parral-Valle del Verano se encuentran en equilibrio. 

 

La UMAFOR Semidesierto Sur es la mas extensa del Estado de 

Chihuahua, y una de las de mayor diversidad biológica ya que se encuentra 

dentro de las dos provincias fisiogr§ficas que hay en el Estado (ñSierra Madre 

Occidentalò y ñSierras y Llanuras del Norteò) lo que le confiere una gran 

variedad de ecosistemas ya que comprende grandes áreas del desierto y 

semidesierto Chihuahuense; así como de pastizales, zonas de transición entre 

el desierto y el bosque, y también pequeñas áreas boscosas, todas estas 

características hacen de esta región una de las más importantes en cuanto a 

biodiversidad se refiere.  

 

Ésta biodiversidad se manifiesta con la presencia de 18 tipos de 

vegetación, entre las más importantes tenemos el matorral desértico micrófilo 

con el 44.65% de la superficie, seguido del pastizal natural con el 29.97%, el 

matorral desértico rosetófilo con el 13.03%, el pastizal halófilo con el 7.39%, y el 

pastizal inducido 1.61%  estos cinco tipos de vegetación ocupan más del 95%, y 

son los que se describen en el presente estudio regional, el resto se distribuye 

en otros 14 tipos de vegetación con superficies mucho menores, en lo que 
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respecta a la superficie de bosques o arbolada de la UMAFOR (bosque de 

encino, bosque de encino-pino, bosque de pino-encino, bosque de táscate y 

bosque de pino) esta es de 58,507.39 ha. 

 

En cuanto a la diversidad vegetal, la flora en la UMAFOR se encuentra 

representada por 69 familias 241 géneros y 412 especies. Las familias mejor 

representadas en número de especies son las Compositae con 43 géneros 

(17.99%) y 68 especies (16.59%),  las Gramineae con 25 géneros (10.46%) y 

62 especies (15.12%), Cactaceae con 14 géneros (5.86%) y 39 especies 

(9.51%) y Leguminoseae con 9 géneros (3.77%) y 22 especies (5.37%). 

 

De la relación florística señalada anteriormente, se identificó que de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001) en la 

UMAFOR se tienen registradas 13 especies (de cactáceas) catalogadas en 

alguna categoría de riesgo: siendo 7 amenazadas, 5 en Protección Especial y 1 

en peligro de extinción. 

 

Por lo que toca a Fauna, su biodiversidad también es notable pues de 

acuerdo a diferentes estudios y manuales de campo, para la UMAFOR se 

tienen registradas 76 familias, 210 géneros y 309; del total 202 son aves, 63 

mamíferos, 5 anfibios y 39 reptiles. De estas especies presentes, 36 se 

encuentran listadas en  alguna categoría dentro de la NOM0-59 

correspondiendo 10 al estatus de en peligro de extinción, 19 como amenazadas 

1 como especie rara y otras 47 en protección especial. 
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Los recursos forestales en la UMAFOR Semidesierto Sur comprenden 

una superficie arbolada con bosques de 70,934.3 ha; la vegetación en la clase 

de otras áreas forestales abarca 412,966 ha, siendo el municipio de Parral el 

que tiene una mayor superficie de Bosques y Jiménez de otro tipo de 

vegetación.  

De acuerdo a la zonificación forestal realizada para la UMAFOR, la 

superficie y porcentaje para las principales categorías se distribuyen de la 

siguiente manera: 

1) Las zonas de Conservación y Aprovechamiento Restringido o Prohibido 

totalizan 2,072 ha. (2.19%) que a su vez se subdividen en: Áreas de protección 

a los márgenes de las vías de comunicación (422.64 ha), Áreas de protección 

en los márgenes de los Ríos (1,615.69 ha), Áreas de protección en terrenos con 

pendientes mayores a 100% (33.8 ha). 

2) La categoría de Producción forestal comprende 66,977.74 ha (70.80%) de la 

zonificación, de las cuales 3,667.39 ha son de terrenos con productividad alta, 

25,368.60 ha de productividad baja y 37,941.75 ha de productividad baja  

3) Para la zona de Restauración se identifican 25,547.93 ha. en terrenos 

forestales con degradación alta (27%) Sin embargo existen áreas degradadas 

de pastizales que no son tomados en cuenta de acuerdo a los términos de 

referencia de los estudios regionales, mismas en las que resulta conveniente 
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que se lleven a cabo trabajos de restauración de obras de suelo y reforestación, 

tal situación se aborda en los puntos 8 y 12 del presente estudio regional.  

Para determinar el impacto a la cobertura vegetal se realizó un análisis de 

cambio de uso de suelo con información de 1976 al 2000, el cual arrojó una 

superficie deforestada bruta (cambio de superficie de una clase arbolada a otra) 

de 20,414 ha, esto equivale a 850 ha. por año; discriminando la superficie que 

cambió de una clase arbolada a otra clase arbolada se obtuvo la deforestación 

neta que fue de 17,688.20 ha, lo que representa una tasa anual de 737 ha. 

Sobre el mismo período de análisis se estimó una degradación forestal neta 

(cambio de vegetación de una categoría a otra de nivel productivo inferior) de 

775.20 ha; una desvegetación bruta (cambio de vegetación no forestal a clases 

sin vegetación natural) de 121,074.70 ha. (5,044.77 ha/año), y una 

desvegetación neta (considerando la recuperación de área vegetada) de 

85,953.70 ha. (3,581.40 ha/año). 

El potencial de desarrollar los mercados de Pago por Servicios Ambientales 

(PSA), es consistente, hasta el 2009 la UMAFOR contaba con 98,027.88 ha. en 

zona elegible PSA; 12,671 ha de éstas incluidas en el concepto de servicios 

hidrológicos, sin embargo en la actualidad en la  no se ha desarrollado ningún 

proyecto de este tipo en el territorio de la UMAFOR, además existen otras 

85,357 hectáreas en zona elegible de conservación de biodiversidad, misma 

que se justifica por la gran riqueza biológica documentada en el ERF, este 

concepto a la fecha carece de predios apoyados. Es de resaltar que aun con el 

potencial señalado para la provisión de servicios ambientales y a pesar que hay 
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una sensibilización por parte de los propietarios de las áreas forestales, todavía 

se requiere una evaluación sobre la provisión real de los mismos que permita 

los arreglos institucionales y el reconocimiento por los diversos sectores que 

componen a los usuarios de tales servicios para la creación de los mercados. 

De acuerdo a la información recabada y a la experiencia de los técnicos 

en la UMAFOR, los principales impactos ambientales los ocasionan la erosión, 

cambios de uso del suelo para la agricultura y urbanización, el sobrepastoreo, 

cacería furtiva, Comercio Ilegal de especies, Saqueo de Cactus, Abasto de 

Agua (Sequia) y extracción de material (Canteras y Explotación de Calizas). 

En base a las diferentes fuentes usuarias se estimó el consumo total de 

madera en la UMAFOR que asciende a 4,096.30 m3rollo por año, siendo este 

monto de consumo de leña. La madera para uso industrial no se consideró por 

no contar con información fidedigna. 

 Con relación a la industria forestal en la UMAFOR Semidesierto Sur, la 

información obtenida de los registros de la SEMARNAT 2005. Se tiene un 

Padrón de 207 Autorizaciones de Centros de Transformación de Materias 

Primas Forestales (maderables y no maderables), de los cuales 127 se 

encuentran en el municipio de Parral, de acuerdo al número y tipo de industrias 

del padrón se tiene que la siguiente relación: en su mayoría se cuentan los 

aserraderos con un total de 129; 5 Fabricas de Chapa y/o triplay, 4 fabricas de 

cajas, 4 fabricas de tarimas, 9 talleres secundarios, 5 bastonera para mangos 

de escoba, 4 talleres de moldurado, 7 fabricas de muebles, 3 impregnadoras, 5 
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centros de secado, adem§s en la agrupaci·n de ñOtrosò est§n incluidos las 

carpinterías, astilladoras, leñerías y carbonerías; en menor cantidad 

Se tiene en la UMAFOR un total de 9 autorizaciones en los municipios de los 

municipios de Valle del Rosario, Santa Bárbara, Satevó, Valle de Zaragoza y 

Parral, en los cuales se realiza el aprovechamiento de especies maderables 

como el mezquite, táscate y pino 

En base a un análisis por tipo e intensidad de manejo de las superficies 

forestales se determinó la producción maderable sustentable, resultando que 

para la UMAFOR actualmente se cuenta con una superficie potencial de 

aprovechamiento real de 3,667.39 ha. que corresponden a zonas de 

productividad alta, siendo la única viable de autorización pues las áreas con 

intensidad media y baja tienen volúmenes inferiores a los 30 m3rta/ha.  

En cuanto al aprovechamiento de no maderables los resultados de éste 

análisis arrojan que las especies que tienen mayor de distribución por superficie 

potencial son la Gobernadora con 971,159.5 ha. principalmente en los 

municipios de Camargo, Jiménez y Julimes; el orégano por su parte tiene un 

área de distribución potencial en 255,572.7 ha.la mayoría de esta superficie en 

el municipio de Saucillo; el sotol cuenta con 253,473.7 ha y su principal 

distribución está en el municipio de Jiménez, la palma por su parte cuenta con 

un potencial de 204,513.5 ha en los municipios de Jiménez, Julimes y Camargo. 

El cardenche ocupa una superficie considerable dentro de la UMAFOR con un 

total de 48,369.6 ha, el Mezquital con 24,677.1, el Cardenche, 10,777.7, 

mientras que el cembroides ocupa solo 372.4 ha. 
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Por su ubicación Geográfica en la Unidad de Manejo Forestal 

Semidesierto Sur, se tienen aprovechamientos forestales maderables 

relativamente pequeños ya que no se cuenta con las especies para ello como 

en las áreas de bosque templado, solamente se encuentran algunas áreas 

reducidas donde se tiene aprovechamiento por la presencia de mezquitales y 

encinales, los cuales han sido aprovechados principalmente para producción de 

carbón vegetal, que en algunos casos han sido sobreexplotados o 

aprovechados sin la autorización correspondiente. Por ello es importante 

impulsar e incorporar estas áreas al aprovechamiento de manera ordenada. 

Como parte del proceso de mejora continua de este estudio, en las líneas de 

acción se plantean cursos y talleres de capacitación respecto al tema. 

En la división territorial de la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto 

Sur, se localizan 51 principales núcleos poblacionales, la densidad poblacional 

en el periodo 1995-2005 varió de 0.06 a 379.24 hab/km² a nivel municipal. Los 

núcleos poblacionales con mayor número de habitantes son Delicias con 

108,187 habitantes, Hidalgo del Parral con 101,147, Camargo con 39,149 y 

Jiménez con 33,567.  En cuanto al índice de marginación la mayoría de las 

localidades tienen muy bajo índice de marginación, la localidad de San Javier 

es la única con un nivel medio, y Col. Benito Juárez, Col. Esperanza, Maclovio 

Herrera, Revolución, Escalón, Rancho Nuevo, Emiliano Zapata, Valle del 

Rosario, Torreoncitos, La Joya, y Juan Mendoza están en un nivel bajo (SNIM, 

2009).  
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Además para tener una representatividad se localizaron los 4 principales 

núcleos poblacionales de cada municipio participante en la UMAFOR, en base a 

los que se hace una parte de la caracterización social, De éstos núcleos la 

mayoría tienen un índice de pobreza entre muy bajo y bajo, solo San Javier en 

el municipio de Rosario está clasificada en un nivel medio de pobreza. La 

densidad poblacional en la UMAFOR, a nivel municipal está en un rango que va 

de 0.06 hab/km² en el municipio de Rosario hasta 379.24 hab/km² en 

Chihuahua.  

La Población económicamente activa (PEA) a nivel de UMAFOR es de 

44.57% por debajo de la media estatal de 52.5%; a nivel municipal Delicias el 

valor más alto de PEA con 52.11% y Rosario el más bajo con 35.53%. 

Concerniente a la PEA que cubre la canasta básica (que gana más de 2 

salarios mínimos) Delicias tiene el porcentaje más alto con un 59.33% de la 

PEA ocupada que cubre esta necesidad y el menor porcentaje lo presentó 

Rosario con 11.32%, a nivel de UMAFOR fue de 52.90%. 

Con relación a la participación por sector de actividad económica, el 

predominante por nivel de ocupación en la UMAFOR es el sector primario con 

un 35.96% de la población ocupada total en la región. En segundo lugar se 

encuentra el sector terciario con 35.31% y por último está el sector secundario 

con 25.89%. 

Para representar el nivel de ingreso, se utilizó un cálculo de la mediana 

del mismo, resultando que Delicias y Santa Bárbara presentaron los ingresos 
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más altos con $123.83 y $115.65 respectivamente, mientras que Satevó 

presenta el valor más bajo con $37.54, a nivel de UMAFOR se tiene un 

promedio de $74.9, a excepción de Delicias ninguno del resto los municipios 

esta por arriba de la mediana estatal que es de $120.08. 

La mayoría de las localidades en los municipios de la región cuentan con 

adecuada infraestructura para la provisión de los servicios básicos: agua, 

drenaje, y electricidad, existiendo solo un rezago en los sistemas de manejo y 

disposición de residuos municipales, pues al 2000 solo Saucillo, Delicias y 

Camargo contaban con rellenos sanitarios, y el resto de municipios tiraderos y 

fosas a cielo abierto.  

El análisis de vivienda por municipios arrojó que del total de viviendas 

habitadas en la UMAFOR el 88.76% cuentan con los tres servicios básicos y un 

11.24% carecen de uno o m§s de los servicios, a lo cual se le denomina ñd®ficit 

cualitativo de serviciosò, el cual es muy variable por municipio, tomando valores 

de hasta 54.63% en el municipio de Rosario y un mínimo de 5.92% en Delicias. 

En lo que respecta a vías de comunicación, a nivel de UMAFOR se 

tienen Jiménez y Saucillo tienen la más alta cobertura en red carretera con 

636.3 y 368.4 km. y Rosario la más baja con 29.1 km. Jiménez es el que cuenta 

con la mayor superficie de carretera federal pavimentada con 220.30 km, 

mientras que Coronado, Rosario, Santa Bárbara y Julimes no cuentan con 

carreteras estatales pavimentadas y la UMAFOR cuenta con un total de 664.60 

km., solamente Jiménez cuenta con carretera estatal revestida (20 km.), 
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mientras que de carreteras estatales pavimentadas la UMAFOR tiene un total 

de 752.50. Relativo a los caminos rurales revestidos y de terracería Jiménez y 

Saucillo son lo que tienen una mayor superficie con 293 y 227.20 km. 

respectivamente, mientras que la más baja la presenta San Francisco de 

Conchos con 6.2 km. Por último, solamente Delicias, Parral, Jiménez y Satevó 

cuentan con aeródromos.  

A nivel de UMAFOR se tienen 664.6 km de carretera federal 

pavimentada, 752.50 km de carretera  estatal pavimentada, 20 km de carretera 

estatal revestida, 1,111.30 km de camino rural revestido y 154.60 km de camino 

rural de terracería; y 6 aeródromoss. 

Otro de los temas importantes en el estudio corresponde a la tenencia de la 

tierra que en la UMAFOR Semidesierto Sur está conformada por un total de 

4,682 predios, su distribución por forma de tenencia en superficie y porcentaje 

es como sigue: Las pequeñas propiedades abarcan con 4,101 (87.59%), 

abarcando el 74.78% de la superficie, los ejidos ocupan 22.18% ha. con 427, 

las comunidades tienen 27,367.75 ha. con 10, además se tienen registrados 

otros tipos de propiedad con un total de 144 predios con una superficie de 

122,348.19 ha. 

Dentro de los trabajos del Estudio Regional, se contempló el análisis de 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) prevalecientes en la 

Unidad de Manejo Forestal, los resultados alcanzados se describen a 

continuación. 
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Como los 5 problemas y debilidades forestales principales identificados al 

interior de la UMAFOR Semidesierto Sur se determinaron: 

1) Mercado ilegal de especies.  

2) Aprovechamientos irracional de los recursos naturales.  

3) Disminucion de los recursos hídricos 

4) Cultura forestal y ambiental deficiente. 

5) Aprovechamiento de especies no maderables sin programas de manejo 

sostenible. 

 Como las 5 fortalezas y oportunidades forestales principales identificadas 

para la UMAFOR Semidesierto Sur se determinaron: 

1) Mejores políticas del gobierno federal y estatal con apoyos económicos 

destinados a incentivar la conservación, protección desarrollo y manejo 

forestal, de los recursos naturales 

2) Experiencia en plantaciones y el cultivo de orégano. 

3) El recurso humano y su experiencia en el aprovechamiento de diversos 

recursos no maderables de la región. 

4)  El CIRENA (Centro de Investigación Para los Recursos Naturales)  

como centro de investigación y de transferencia de tecnología  

5) Reconocimiento de la importancia de la organización forestal a través de 

la UMAFOR, que promueve la protección, fomento y conservación de los 

recursos naturales.  

Del análisis situacional anterior (FODA), se desprende las siguientes 

políticas de acción por aplicar por parte de la UMAFOR Semidesierto Sur: 
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a) La conservación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales, así 

como la prevención y combate al robo y extracción ilegal de aquellos, 

especialmente en las comunidades indígenas  

b) La recuperación al uso forestal de los terrenos preferentemente forestales, 

para incrementar la frontera forestal y el uso de especies compatibles con 

las nativas y con la persistencia de los ecosistemas forestales. 

c) El fomento al desarrollo constante y diversificado de la industria forestal 

presente, creando condiciones favorables para la inversión de grandes, 

medianos, pequeños y microempresas, a fin de asegurar una oferta 

creciente de productos para el consumo interno y el mercado exterior. 

Para poder alcanzar las políticas de acción planteadas, se propusieron los 

siguientes tres objetivos: 

I. Precisar y diseñar la ejecución de las políticas y programas forestales de 

la UMAFOR y darles un orden de prioridad, vinculando lo forestal a otros 

sectores en un trabajo transversal. 

II. Constituir el programa rector de ordenamiento de uso del suelo forestal 

en la región, y para el manejo sustentable de los recursos forestales, por 

medio de actividades de producción, conservación y restauración. 

III. Determinar los principios, los niveles de uso, la disponibilidad y 

factibilidad de manejo de los recursos forestales de la región. 

 El Estudio Regional Forestal, es un instrumento que contribuirá a la 

simplificación administrativa como se plantea a continuación: 
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a) Caracterización del medio físico, biológico y socioeconómico. 

b) Generación de planos cartográficos actualizados para la región 

c) Facilitar mediante el sistema de información geográfico (SIG) la planeación 

de inventarios. 

d) Diagnóstico general de los impactos ambientales 

e) Ubicación actualizada de la tenencia de la tierra 

En el taller de planeación estratégica participativa efectuado el día 12 de 

junio de 2009 se dio a conocer a los actores clave y socios adheridos a la 

UMAFOR en que consiste el ERF, en este proceso con base a la problemática 

de la región se  diseñaron las líneas de acción estratégica a ejecutar en la 

UMAFOR,  estas l²neas comprenden: ñcontrol y disminución de la presión sobre 

el recurso forestalò, ñproducci·n forestal maderable y no maderableò, ñabasto de 

materias primasò, ñindustria e infraestructuraò, ñplantaciones forestales 

comercialesò, ñprotecci·n forestalò, ñconservaci·n y servicios ambientalesò, 

ñrestauraci·n forestalò,  ñcultura forestal y extensi·n ò, ñeducaci·n capacitaci·n e 

investigaci·nò as² como ñ evaluaci·n y monitoreoò.  En este taller también se 

conformó por parte de un funcionario de la CONAFOR el Consejo 

Microrregional, con los diferentes representantes de ejidos, predios particulares 

y sectores presentes de la región. 

Para la organización de la ejecución del Estudio Regional Forestal se 

propone un plan de estrategias donde se precisa quienes las realizarán, con 

qué medios, donde serán aplicadas, cuales son las necesidades de 

capacitación, de otro tipo de apoyos requeridos y como serán evaluados los 



ESTUDIO REGIONAL FORESTAL  RESUMEN EJECUTIVO 

xxi 
 

resultados, el mismo habrá de validarse para tomar los acuerdos de su 

ejecución por parte de los socios.  

Con el propósito de resumir las metas principales de las estrategias 

propuestas, a continuación se enlistan las que implican estudios, equipamiento 

e infraestructura, debido a que estas metas articulan a las demás que se 

relacionan con la ejecución  y operación de actividades de las estrategias, las 

que se observan ampliamente en los puntos 8 y 12 del ERF. 

Corto Plazo:  

Metas Montos Fuentes 

a) Realizar el ordenamiento territorial sobre toda 

el área de influencia de la UMAFOR  
   1,500,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih. 

b)  Catastro predial de la UMAFOR    900,000 
CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

c)  Establecimiento de microindustria de plantas 

medicinales 
   300,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih. 

d) Ecoturismo Chapoteadero, balnearios, aguas 

termales (división del norte) 
     300,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih. 

e) Huertos comerciales (producción de 

hortalizas  ) 
     500,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih. 

f) Equipamiento al silvicultor    120,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih., 

Productores 

g) Podas preaclareos y aclareos de mezquite 9,676.56 

CONAFOR 

Gob. Est. Chih. 

Industriales 

Productores 

h) Elaboración de programas de manejo forestal      CONAFOR, 
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no maderable de Orégano 1,200,000 Gob. Est. Chih., 

Industriales  y 

Productores 

 
Mediano Plazo  

Metas Montos Fuentes 

a) Establecimiento de Agencia de Desarrollo 

Local 
- 

SEDESOL, 

Gob. Est. Chih. 

b)  Mejoramiento de industrias exixtentes 

candelilla 
500,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih. 

c) Mejoramiento de industrias de sotol    450,000 
CONAFOR, 

Gob. Est. Chih. 

d) Establecimiento de 3 nuevas industrias 

forestales de Carbón 
       500,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

e) Elaboración de estudios sanitarios para 

plagas y enfermedades forestales 
1,050,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

f) Estudio de factibilidad para plantaciones de 

Árboles de Navidad. 
  100,000 

CONANP 

Gob. Est. Chih 

g) Apoyo a la comercialización/ Estudio de 

mercado 
    5,000,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

 
Largo Plazo 

Metas Montos Fuentes 

a) Elaboración de programas de manejo 

forestal no maderable de orégano  
1,200,000 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

b)  Instalación de centros educativos  
CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

c) Actualización anual del SIG regional / 

Cada 2 años 

150,000/ 

año  

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 
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d) Actualización anual del ERF y elaboración 

del Programa anual de operación. 
150,000/año 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

e) Elaboración de manifestaciones de 

impactos ambientales a nivel regional. 
200,000/año 

CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

f) Parcelas de observación permanente 1,350,000 
CONAFOR, 

Gob. Est. Chih 

 
  
 Las fuentes de financiamiento propuestas, incluyen a las dos instancias 

gubernamentales principales; el Gobierno federal a través de la CONAFOR y el 

gobierno del estado de Chihuahua. En el apartado de participantes de los 

proyectos se describen más ampliamente los demás organismos institucionales, 

y no gubernamentales que intervienen en el financiamiento de los proyectos 

planteados en el Estudio Regional Forestal.  
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E.U.A. Estados Unidos de América 
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Naciones Unidas 
FODA Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 
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Agropecuarias 
ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
IVIECH Instituto de la Vivienda del estado de Chihuahua 
km.² Kilómetro cuadrado 
LGDFS Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
LUCS Land Use Carbon Sequestration (Secuestro de carbón por 

uso del suelo) 
m. Metro 
m3 Metro cúbico 
m3RTA Metros cúbicos en Rollo Total árbol 
mdd Millones de dólares 
MFS Manejo Forestal Sustentable 
mm. Milímetro 
MMOM Método Mexicano de Ordenación de Montes 
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NMSU Universidad Estatal de Nuevo México 
NOM Norma Oficial Mexicana 
OMS Organización Mundial de la Salud 
ONGôs Organizaciones no gubernamentales 
PDFSECH Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 

Chihuahua 
PEDFS Programa Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable 
PEF Programa Estratégico Forestal 2000 ï 2025 
PFNM Productos Forestales no Maderables 
PIB Producto Interno Bruto 
PNF Programa Nacional Forestal 2000 ï 2006 
PRODEFOR Programa de Desarrollo Forestal 
PROFAS Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la 

Autogestión Silvícola 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección Ambiental 
PSA Pago por Servicios Ambientales 
RH Región Hidrológica 
SAGARPA Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social 
SEMARNAP Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca 
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SIG Sistema de Información Geográfica 
SNPF Sistema Nacional de Planificación Forestal 
tCO2e Toneladas de Carbono Equivalente 
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Ton Tonelada 
TVF Terrenos de Vocación Forestal 
UACH Universidad Autónoma de Chihuahua 
UMAFOR Unidad de Manejo Forestal 
UMAS Unidades de Manejo para la Conservación y 

Aprovechamiento de la vida silvestre 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La 

Ciencia y La Cultura 
UNFCCC Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
USAID US Agency for International Development  (Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 
V.C. Volumen de Corta 
V.R. Volumen Residual 
WWF World Wildlife Fund (Fondo Mundial para La Vida Silvestre) 
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Los recursos forestales son de vital importancia para la sociedad por los 
múltiples bienes y servicios que le proporcionan. Sin embargo, los modelos 
económicos y actividades productivas han ocasionado que el deterioro de estos 
recursos vaya en aumento, como la deforestación, la contaminación de aire, 
agua y suelo, y la extinción de especies y pérdida de biodiversidad; lo que ha 
provocado un deterioro en la calidad de vida de las poblaciones, principalmente 
de las que viven directamente de los recursos forestales. Por tal motivo, el 
Gobierno Federal decretó en 2001 los bosques y agua como un asunto de 
seguridad nacional, y creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la cual 
elaboró el Plan Estratégico Forestal para México 2000-2025 y puso en marcha 
diversos programas operativos, enfocados a la conservación y manejo 
sustentable de los recursos forestales (Narváez et al 2003), a través de 
Unidades de Manejo Forestal. Las UMAFORES están contempladas en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y el Programa de 
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua como aquel territorio 
cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta 
similitud para fines de ordenación, manejo forestal sustentable y conservación 
de los recursos. 

 
 

La UMAFOR debe tener como documento base el Estudio Regional 
Forestal (ERF), el cual se conceptualiza como el instrumento técnico de 
planeación y seguimiento que describe las acciones y procedimientos de 
manejo forestal para apoyar el manejo de los predios que la componen 
(Reglamento de la LGDFS 2005).  Este estudio permitirá a la UMAFOR 0813 
llevar a cabo un plan estratégico para manejar de manera ordenada y 
sustentable sus recursos forestales e implementar diversos proyectos 
productivos para aprovechar sus potenciales naturales; así como establecer 
algunos programas de conservación de sus recursos.  

 Esta UMAFOR ubicada en su mayor parte en el Desierto Chihuahuense, 
se caracteriza por ser la de mayor extensión territorial en el Estado con casi 
cinco millones de hectáreas, y por tener la mayor producción de orégano, la que 
con mejores métodos de extracción de aceites esenciales podría dar mayor 
valor agregado al producto y competir en los mercados internacionales; también 
cuenta con  gran potencial para el aprovechamiento del sotol y lechuguilla, lo 
que representa una área de oportunidad para la industria vinatera y la 
extracción de fibras; asimismo, existe una gran diversidad de especies con 
potencial de ser aprovechadas con fines industriales, ornamentales, 
alimenticios, medicinales, y de forraje para el ganado; otra alternativa para la 
generación de empleos y fuente de ingresos es el establecimiento de UMAS; la 
UMAFOR también cuenta con lugares atractivos para proyectos ecoturísticos y 
áreas de fósiles con potencial para el turismo científico. Dentro de la 
problemática de la región se considera importante implementar proyectos de 
conservación de las especies endémicas y amenazadas de cactáceas, y 
estudios para conocer la biodiversidad de la UMAFOR, así como programas de 
conservación y restauración de suelos. 
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Antecedentes 

 
De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 

(LGDFS) publicada el 25 de febrero de 2003, establece en el artículo 112 la 
creación de Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR), tendientes a contribuir al 
manejo integral sustentable de los recursos forestales del país; así mismo, en 
los artículos 84, 85 y 86 del Reglamento de la LGDFS, menciona que dichas 
Unidades coadyuvarán al propósito de lograr una ordenación forestal 
sustentable, una planeación adecuada de las actividades forestales y el manejo 
eficiente de los recursos forestales; promoviendo en todo momento la 
organización de los productores forestales cuyos predios estén ubicados dentro 
de su territorio, así mismo estipula que dicha organización deberá realizar 
estudios regionales o zonales que apoyen el manejo forestal en sus diversas 
modalidades a nivel predial. (CONAFOR 2005).  
 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable LGDFS, 
la Comisión Nacional Forestal CONAFOR, tiene la responsabilidad de delimitar 
las unidades de manejo forestal en coordinación con las entidades federativas, 
así como alentar la organización de los productores forestales para promover el 
manejo forestal sustentable en cada región del país. Para lo anterior, la 
CONAFOR ha venido realizando una serie de actividades, entre las principales 
están: la delimitación de 218 unidades de manejo forestal (UMAFORES) en 
todo el país, de las cuales 14 se ubican en el estado de Chihuahua, la 
organización de asociaciones de silvicultores en cada unidad; el lanzamiento 
del Programa de Ordenamiento y Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola 
PROFAS; la formación de Consejos Forestales Microrregionales; y el 
establecimiento de promotorías de desarrollo forestal. 
 

Es en el año 2005 cuando se crea la Unidad de Manejo Forestal 
Semidesierto Sur que corresponde a la denominada Asociación de Silvicultores 
del Semidesierto Sur A.C. por razón de el Programa de Ordenamiento y  
Fortalecimiento a la Autogestión Silvícola (PROFAS) de la CONAFOR, 
mediante este programa  la UMAFOR 0814 inicia su consolidación logrando la 
integración legal de la Asociación Civil e incorporando en el 2005 a 1,559 socios 
agrupados en 34 Ejidos y 184 Predios Particulares, se efectuó la  instalación y 
equipamiento de oficinas,  contratación de asistencia técnica, obtención de la 
clave única de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) de SEDESOL; 
realizando diversas acciones de difusión y gestión de recursos económicos, 
técnicos y administrativos para los predios forestales de su competencia, entre 
los que destacan, promoción y difusión de apoyos CONAFOR 2006, promoción 
y difusión de apoyos PROARBOL 2007 y 2008, así como la gestión y 
coordinación del Estudio Regional Forestal. 
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Organización 

A nivel nacional la CONAFOR es la instancia del Gobierno Federal que 
dirigirá, capacitará, coordinará y supervisará la elaboración del ERF. A nivel 
estatal las Gerencias de la CONAFOR realizarán la coordinación, contratación, 
supervisión e integración de los ERF.  Así mismo, la validación normativa del 
ERF tanto a nivel nacional como estatal estará a cargo de la Secretaria del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Así mismo, los gobiernos 
estatales coadyuvarán en la integración y seguimiento, mientras que los 
municipios participarán en los consejos Micro-regionales a formar en cada 
Unidad de manejo forestal, para realizar la consulta y validación del ERF, en lo 
que respecta al Consejo Estatal Forestal, este emitirá su opinión y apoyará su 
elaboración. 

  
Finalmente, la Asociación integrada por un presidente, un secretario y un 

tesorero, y con el apoyo del coordinador técnico forestal participará 
directamente con instituciones de investigación, educación, transferencia de 
tecnología, colegios, asociaciones y consultorías en la gestión, elaboración, 
validación y ejecución  de las acciones para la integración e implementación del 
Estudio Regional Forestal. 

Proceso de planificación 

 
El ERF es el documento base de planificación y ejecución que 

consolidará las líneas de acción estratégica de las unidades de manejo forestal, 
dichas UMAFORES  forman parte del Sistema Nacional de Planificación 
Forestal (SNPF), dentro del Programa Estratégico Forestal 2025 de México, y 
del Programa Nacional Forestal 2001-2006. A nivel estatal, están contempladas 
en el Programa Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de 
Chihuahua  PDFSeCH. 
 

El nivel de planeación del ERF, está integrado de acuerdo a las 
características y condición de los recursos naturales de cada UMAFOR, donde 
el estudio integra información forestal y geográfica del medio físico, biológico y 
socioeconómico escala 1:250,000. 
 

El proceso de planeación y realización de actividades para desarrollar el 
ERF en la UMAFOR consistió en : a) Reuniones del grupo multidisciplinario de 
trabajo para la definición de las actividades a desarrollar, b) Desarrollo de 
talleres de planeación estratégica participativa, c) Recopilación de información 
en las diferentes fuentes de consulta, así como en las dependencias de 
gobierno (SEMARNAT, CONAFOR, Gobierno del Estado, Ayuntamientos 
Municipales, INEGI, PROFEPA, INIFAP, UACH, UNAM, CIRENA, CEISS, 
SEDESOL, CONAPO, INAFED y otros), d) Análisis, procesamiento e 
interpretación de la información, e) Integración del documento, f) Validación del 
ERF ante el Consejo Microrregional de cada UMAFOR y; g) Entrega del 
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documento final al Comité Técnico Revisor Integrado por SEMARNAT, 
CONAFOR y Gobierno del Estado de Chihuahua para su validación final. 

Coordinación y Concertación  

 
Las instancias que participaron activamente en la coordinación y 

concertación del desarrollo de los ERF, fueron encabezadas por  CONAFOR, 
SEMARNAT, Gobierno del Estado de Chihuahua y la Unión de Regiones de 
Productores Forestales del Estado de Chihuahua A.C. Por su parte, la 
CONAFOR promovió talleres informativos donde dio a conocer los lineamientos 
y criterios de elaboración de los ERF. Así mismo, la CONAFOR en coordinación   
con el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Unión de Regiones de 
Productores Forestales de Chihuahua, promovieron cursos de capacitación del 
manejo del software ARCVIEW y ARCGIS, el propósito fue estandarizar los 
criterios de conformación del sistema de información geográfica (SIG).  

 
De forma coordinada y concertada con los municipios, ejidos, 

comunidades, particulares, actores claves, expertos y gente conocedora de la 
problemática y potencialidades de la región se realizaron talleres de planeación 
estratégica para el fortalecimiento de los procesos de desarrollo en la 
circunscripción territorial de la UMAFOR, en base a la identificación de la 
problemática local, necesidades de asistencia técnica, capacitación, proyectos 
de inversión, investigación, conservación, productividad, sanidad, equipamiento, 
transferencia de tecnología, entre otros, lo anterior sustentado en la filosofía de 
un modelo participativo.  

 
También se conformó el Consejo Microrregional con la finalidad de validar 

el ERF, así como efectuar el seguimiento, ejecución y desarrollo de las líneas 
estratégicas del ERF  mismas que serán parte fundamental del Programa 
Operativo Anual de la UMAFOR. 
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MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Nacional  

La extensi·n territorial del pa²s es de 1ô964,375 kmĮ, con una superficie 
continental de 1´959,248 km² y una insular de 5, 127 km²; esta extensión lo 
ubica en el decimocuarto lugar entre los países del mundo con mayor territorio, 
así mismo, las áreas forestales de México están habitadas por 12 millones de 
personas en su mayoría afectadas por la pobreza extrema y la migración. (Atlas 
Forestal de SEMARNAP, 1999). Estos mexicanos no han sido apoyados en 
forma consistente para aprovechar racionalmente sus recursos, es decir no se 
ha fomentado la formación de silvicultores.  
 

México es un país megadiverso; ocupa los primeros lugares en 
vertebrados terrestres y plantas vasculares, es el primer lugar en diversidad de 
reptiles, tercer lugar en aves y el cuarto lugar en mamíferos terrestres. En 
cuanto a plantas vasculares, México supera la diversidad de especies de 
E.E.U.U. y Canadá en conjunto (CONAFOR,  2001). Aunada a esta riqueza, 
México cuenta con una gran cantidad de especies distribuidas exclusivamente 
dentro de sus límites geopolíticos, es decir, especies endémicas. Más de 900 
especies de vertebrados son exclusivas de nuestro territorio. Los recursos 
forestales tienen la capacidad de generar bienes y servicios ambientales que 
ayudan a satisfacer necesidades vitales del hombre, a nivel nacional el 
potencial para la captación de agua es de 48 mil millones de m3. En lo referente 
a las Áreas Naturales Protegidas, México cuenta con 166 ANP esto equivale a 
23.1 millones de ha, lo que representa el 12% del territorio nacional. En lo 
referente a Unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre (UMAS) existen a nivel nacional 2,689 y los 
estados con mayor número son Nuevo León y Coahuila con 761 y 559 
respetivamente. 
 

De acuerdo a la SEMARNAT (2004), en nuestro país  la superficie total 
arbolada de bosques y selvas asciende a 56, 873,954 ha que representan un 
40.12% del total nacional (141, 745,168 ha). Los bosques por sí solos ocupan 
30, 433,893 ha, las cuales representan un 21.47 % del total nacional y las 
selvas 26, 440,061 ha, que equivalen al 18.65 % del total nacional. La superficie 
total correspondiente a otras áreas forestales asciende a 84, 871,215 ha, que 
representan un 59.87% del total nacional, de las cuales la vegetación de zonas 
áridas ocupa una superficie de 58, 472,398 ha (41.25 %), la vegetación hidrófila 
y halófila en su conjunto ocupan una superficie de 4, 163,343 ha (2.94%) y las 
áreas perturbadas ocupan 22, 235,474 ha (15.68%). 
 

En México se estima que de la superficie original forestal del país, al 
menos 50% ha desaparecido o se ha deteriorado de tal manera que ha perdido 
su papel ecológico original. Velázquez et al. (2001). La FAO, en un reporte del 
2005 indica que la tasa de deforestación anual en el país asciende a 348,000 
ha/año, siendo los desmontes para uso agropecuario (82%), tala ilegal (8%), 
incendios (4%) y plagas y enfermedades (3%) las principales causas de la 
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deforestación. Así mismo, Velázquez et al. (2001) señala que las estimaciones 
de las tasas de deforestación para México varían entre 370,000 y 1.5 millones 
de hectáreas por año, esto es, entre 0.8 y 2% anual, estas divergencias  se 
deben a los métodos empleados para las estimaciones. Los datos de 1995 
muestran que existen 0.6 hectáreas de bosque per cápita y las predicciones 
para el 2025 son 0.3 hectáreas de bosque per cápita de continuar con las altas 
tasas de deforestación en el país. Un uso muy importante de los recursos 
forestales en México es como combustible, ya sea como leña o carbón. Una 
estimación de la FAO de 1996, señala que cada año se emplean 36 millones de 
metros cúbicos de madera como combustible, provenientes principalmente de 
desmontes. En diversas zonas la demanda es mayor que el incremento natural 
de los ecosistemas forestales, lo que produce su sobre explotación. La leña y el 
carbón aportan el 40% de la energía para los hogares rurales y 7% del total de 
la energía primaria consumida en el país.  

 
La SEMARNAT en 2004 señala que fueron detectadas 65,124 ha 

afectadas por algún tipo de plaga, superficie muy por arriba de las 25,000 ha 
promedio para el período 1990 a 2004, en México se estima que la superficie 
susceptible de ataque por  plagas es cercana a 10 millones de hectáreas, en 
especial en los bosques templados del país, siendo los descortezadores los que 
provocan los mayores daños, seguidos de los muérdagos. En lo relativo a los 
incendios forestales de acuerdo a la CONAFOR el promedio anual registrado de 
1970 a 2007 es de 6,800 incendios por año con una superficie afectada en 
promedio de 219,000 ha. A mayo de 2009 se han registrado 7,700 incendios 
con 147,667 ha afectadas. 
 

Por otra parte las existencias totales de madera de bosques y selvas en 
el país son de 2, 803, 487,866 m3 rollo. Para bosques templados y fríos 
tenemos 1,831,003,953 m3 rollo, de los cuales 568,614,469 m3 rollo son de 
coníferas, 776,889,518 m3 rollo son de coníferas y latifoliadas, 399,638,899 m3 

rollo son de latifoliadas y 85,861,067 m3 rollo de bosques fragmentados. Por su 
parte en las selvas las existencias de madera son de 972, 483,913 m3r, de los 
cuales 634, 462,437 m3 rollo son de selvas altas y medianas, 234,964,612 m3 

rollo de selvas bajas y 103,056,864 m3 rollo de selvas fragmentadas. El 
incremento total en volumen de madera en los bosques de coníferas es de 
24,940,775 m3 rollo, de acuerdo a su tipo de formación los bosques de coníferas 
cerrados tienen un incremento de 8,339,274 m3 rollo y los de coníferas y 
latifoliadas cerrados 2,480,066 m3 rollo, mientras que los bosques de coníferas 
abiertos tienen un incremento de 6,440,671 m3 rollo y los de coníferas y 
latifoliadas 7,680,764 m3 rollo. Los estados con mayor incremento son: Durango 
y Michoacán con un 22.5% y Chihuahua con un 16.3% (SEMARNAT 2004). 
 

Con relación a la producción maderable nacional, actualmente siete 
millones de hectáreas se encuentran bajo manejo forestal regulado. Durante el 
período de 1980 a 2004 la producción promedio anual fue de 8,2 millones de 
m3r. (CNIDS, 1980-1988; CNIF, 1987-1994; SEMARNAP 1998-2000; SEMARNAT 
2001-2005). 
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Los principales estados productores forestales en 2004 fueron: Durango 
(28.6%), Chihuahua (18.5%), Michoacán (9.4%), Oaxaca (7.5%) y Jalisco 
(6.0%) que contribuyeron con el 69.9% de la producción total, con una 
producción de  4.7 millones de m3r. La producción forestal maderable en el año 
2004, alcanzó un volumen de 6, 718,508 m3 rollo, teniendo un valor total de $ 6, 
397, 956,569 pesos.  

 
Durante el período 1995-2004 la producción forestal maderable ha 

variado de 6.3 millones de m3 rollo en 1995 a 9.4 millones de m3 rollo en 2000. 
Sin embargo, destaca que a partir de 1996 se logró una tendencia creciente 
hasta el 2000, decayendo nuevamente en el 2001 y 2002 a 8.1 y 6.7 millones 
de m3 rollo respectivamente. Del volumen total de la producción nacional 
forestal (6,718,508 m3 rollo), 5,110,479 m3 rollo (76.07%) corresponden al grupo 
de especies de pino, 205,923 m3 rollo (3.06%) al de oyamel, 48,261 m3 rollo 
(0.72%) al de otras coníferas, 623,363 m3 rollo (9.28%) al de encino, 330,653 
m3 rollo (4.92%) al de otras latifoliadas, 33,748 m3 rollo (0.50%) al de preciosas 
y 366,080 m3 rollo (5.45%) al de comunes tropicales. 
 

En el mismo periodo anteriormente descrito, los principales estados 
productores de no maderables fueron: Michoacán con 22,600 toneladas, 
Sinaloa con 17,649, Durango con 9,136, México con 7,623 y Baja California con 
4,500 que en conjunto produjeron el 73.7% del total nacional sin incluir la tierra 
de monte. En el año 2004 hubo una producción forestal no maderable de 
433,097 ton. de las cuales 24,107 ton  fueron de resinas que representan un 
5.56% del total de la producción 2,332 ton (0.54%) de fibras, 122 ton (0.028%) 
de gomas, 780 ton (0.18%) de ceras, 10 ton (0.002%) de rizomas, 349,624 ton 
(80.73%) de tierra de monte y 56,122 ton (12.96%) de otros productos, sin 
embargo en el año 2005 la producción fue de 359,348 ton. que representó un 
decremento del 17% sobre al año anterior, así mismo en el 2004 hubo 
decremento del 14.5% con respecto a la producción de 2003. En lo que 
respecta al valor de los no maderables  en el 2005 fue 315.7 millones de pesos 
habiendo sufrido un incremento del 7% con respecto al 2004.  

 
En las zonas áridas se concentra 32% de la producción nacional de 

recursos forestales no maderables, los principales productos en términos 
económicos son la candelilla, la lechuguilla, la yuca o palmilla y el orégano. 
Aunque el potencial de los PFNM es grande en las zonas áridas y semiáridas, 
la planeación y el manejo son casi inexistentes y el uso de la vegetación es 
extensivo y muchas veces no sustentable.  (CONAFOR, 2001).  
 

La SEMARNAT en el 2003 registró 3497 industrias forestales, de las 
cuales el 88.6%, es decir, 3098 plantas pertenecen a la industria del aserrío, 
cajas de empaque de madera y talleres de secundarios. Las restantes 399 
plantas se distribuyeron en fábricas de muebles (60), de chapa y triplay (48), de 
tableros (17), impregnadoras (11), de celulosa (7) y otros establecimientos que 
no reportan giro industrial (256). Así mismo la capacidad instalada fue de 16, 
514,461 m3 rollo, y la capacidad utilizada fue de 9,862,491 m3 rollo, 
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representando un 59.72 % de la total instalada. En lo que respecta al número 
de aserraderos, en el período de 1980 al 2003, se observa un comportamiento 
a la alza, al pasar de 1396 a 2058 lo que significó un crecimiento del 47%. A 
pesar de aumentar su capacidad instalada, la industria del aserrío no fue capaz 
de incrementar su capacidad utilizada, e incluso, ésta ha disminuido al paso del 
tiempo, de 82.1% en 1980 a 59.72% en el 2003. (SEMARNAT, 2005, Flores 
Velázquez et al 2007).  
 

Al relacionar la ubicación con el tamaño de la industria forestal, las 
industrias medianas y grandes se localizan en los estados forestales más 
importantes del país, es decir, Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca y México, 
principalmente. El caso de Michoacán reviste particular atención, ya que si bien 
es el estado con mayor número de plantas forestales, también lo es que el 98% 
está constituido por micro y pequeñas industrias. De acuerdo con Carballo et al. 
(1990), para el período de 1980 a 1989 el número de empleos en la industria 
forestal osciló de 75,033 a 80 460. Durante el período de 1990 a 2001, las 
ocupaciones remuneradas en la silvicultura disminuyeron de 88,600 a 84,300 y 
en la industria maderera de 148 ,900 a 110,700; esto significó una disminución 
total en este período de aproximadamente 17.89%.  
 

El PIB del sector forestal en el año 2004, ascendió a 24,508 millones de 
pesos, lo que representó un aumento del 3.1% con respecto al 2003 que fue de 
23,770 millones. En el año 2004 la participación del sector en la economía 
nacional fue del 1.4% del valor del PIB nacional, que fue de 1, 705,798 millones 
de pesos. Para el período de 1999-2004 la tendencia del PIB del sector forestal 
tuvo un decremento promedio del 0.6%, mientras en el período de 1996 a 1998 
el PIB del sector forestal tuvo una tendencia positiva ya que creció en promedio 
un 5.6%. 
 

El valor de las exportaciones de madera y sus manufacturas en el año 
2004, fue de 383.6 millones de dólares (mdd); mientras que el de las 
importaciones ascendi· a 1ô177.1 mdd. Lo anterior, indica que el saldo de la 
balanza comercial de los productos de madera registró un déficit de 793.5 mdd. 
La tendencia de la balanza comercial forestal es negativa mostrando 
incrementos en el déficit en el período 2000-2004. Durante este último año 
(2004), se incrementó el déficit de la balanza comercial en un 21.1% con 
respecto al 2003. Los principales productos exportados fueron: manufacturas de 
madera, listones y molduras, ventanas, puertas y tableros celulares, marcos 
para cuadros, los cuales en conjunto representaron un valor de 275.0 mdd, 
equivalente al 71.7% del valor total de las exportaciones de productos de 
madera; en cuanto a los importados fueron: madera aserrada, tableros 
contrachapados, tableros de fibra y listones y molduras con un valor global de 
870.8 mdd. que equivalen al 74.0% del valor total de las importaciones de 
productos de madera. Continuando con lo antes dicho, se tiene que las 
exportaciones de productos celulósicos en el 2004 tuvieron un valor de 26.1 
mdd y el valor de las importaciones en ese mismo año ascendió a 714.3 mdd. 
Lo anterior refleja un déficit comercial de 688.3 mdd. en este rubro.  



ESTUDIO REGIONAL FORESTAL  II. MARCO DE REFERENCIA 
 

11 
 

Las exportaciones de productos de papel en el año 2004 tuvieron un 
valor de 757.0 mdd mientras que las importaciones ascendieron a 3,634.6 mdd. 
Esto arroja un déficit comercial de 2,877.6 mdd para este año.  
 

El consumo aparente de productos forestales en el país en el año 2004 
ascendió a los 44, 993,000 m3 rollo, existiendo una relación de 46% entre la 
producción nacional de productos y el consumo aparente de estos, mostrando 
una tendencia creciente en el período de 1999 a 2003, llegando a 27.5 millones 
de m3 rollo en 2003, el aumento en el consumo durante todo el período es de un 
79%., sin embargo para el 2004 presentó una disminución del 19.6% con 
respecto al 2003. 
 

2.2 Estatal  

El estado de Chihuahua es el más grande de la República Mexicana, 
tiene una superficie total de 24,708,700 ha representa el 12.6% de la superficie 
del país,  en los municipios forestales maderables la población para el año 2001 
fue de 294,942 habitantes, de los cuales 72,377 son indígenas, es decir, el 
24.5%, la mayor parte de estos se encuentran en pobreza y están consideradas 
por el CONAPO como de alta y muy alta marginación, así mismo la población 
en los principales municipios de producción no maderable para el mismo año 
fue de 222,524 habitantes. 

En cuanto a biodiversidad Chihuahua es el noveno estado en número de 
especies de flora donde se destacan las familias Pinaceae, Fagaceae, 
Compositae, Gramineae, Agavaceae, en lo referente a aves ocupa el lugar 16 
con mayor número de especies, totalizando 329, y en mamíferos terrestres 
ostenta el segundo lugar con 85 especies registradas. Chihuahua está 
considerado dentro de los nueve estados con más alto endemismo. La zona 
forestal del estado capta más de 30,000 millones de metros cúbicos del agua 
proveniente de las lluvias, la cual se almacena principalmente en las presas del 
estado de Sinaloa, Con esta agua es posible regar una superficie de alrededor 
de 600 mil ha o su equivalente de 300 mil ha con dos cultivos al año, 
considerando una capa de agua de 50 cm en su ciclo completo. (Escárpita et. al 
1981, Escárpita  2002). 

De acuerdo a la CONANP  el estado cuenta con 9 Áreas Naturales 
Protegidas de un total de 167 que existen en México, entre las que se 
encuentran 5 Áreas de Protección de Flora y Fauna, (Cañón de Santa Elena, 
Campo Verde, Tutuaca, Papigochi y Médanos de Samalayuca), 2 parques 
nacionales, (Cascada de Basaseachi y Cumbres de Majalca), así como dos 
reservas de la biósfera (Janos y Mapimí) esta última compartida con los estados 
de Durango y Coahuila. En lo referente a Unidades de manejo para la 
conservación y aprovechamiento de la vida silvestre existen a nivel estatal 77 
UMAS lo cual  posiciona al Estado con un potencial significativo a desarrollar en 



ESTUDIO REGIONAL FORESTAL  II. MARCO DE REFERENCIA 
 

12 
 

el futuro toda vez que otros estados con menor superficie tales como Nuevo 
León y Coahuila tienen 761 y 559 respectivamente. 

El Estado de Chihuahua cuenta con 208 ejidos y 26 Comunidades 
forestales (de tipo maderables) totalizando 234 predios con régimen de 
propiedad social mismos que representan más del 70% de la superficie forestal 
en el estado (Escárpita et al. 1981). Cuenta con una superficie forestal de 
17ô527,831 ha. de las cuales 7ô086,591 ha corresponde a los bosques (40.43%) 
y 505,251 ha a las selvas (2.88%).La superficie que cubren las otras áreas 
forestales en el Estado suma en su conjunto un total de 9, 935,989 ha que 
representan un 56.69% de la superficie forestal del Estado. Las zonas áridas y 
semi§ridas cubren una superficie de 8ô686,466 ha (49.56%), la vegetaci·n 
hidrófila y halófila 480,996 ha (2.74%); y el resto 768,527 ha. (4.38%) 
corresponden a áreas perturbadas.  

La SEMARNAT (1999), menciona que la tasa de deforestación anual en 
el estado asciende a 4,400 ha/año lo cual se considera relativamente baja. Así 
mismo, en el aspecto de superficie afectada por plagas, durante los últimos 
años, el escarabajo descortezador del renuevo de pino Dendroctonus 
rhizophagus, ha constituido uno de los mayores problemas de sanidad en las 
áreas de regeneración natural. En lo que respecta a insectos defoliadores 
de1980 a 1982 se presentó la plaga Neodiprion fulviceps en la región suroeste 
del estado de Chihuahua, plagando una superficie de aproximadamente 10,000 
ha de bosques de Pinus arizónica en las regiones de Bocoyna y Guachochi. En 
2001 se detectó un brote del descortezador  de las alturas Dendroctonus 
adjunctus en la Sierra La Raspadura, Col. Oscar Soto Máynez, municipio de 
Namiquipa, Chih., el cual creció y se convirtió en la plaga de insectos 
descortezadores más grande registrado  para el estado de Chihuahua. Del 2001 
al 2005 se tenía una superficie afectada acumulada de 1,998 ha con 50,683 
árboles muertos por plaga (36,336 m3  rollo total árbol) y 90, 067 árboles verdes 
plagados (63,063 m3 rollo total árbol), así mismo, en la parte sur del Estado se 
ha detectado la presencia del descortezador Dendroctonus pseudotsugae 
atacando fuertemente bosques de Pseudotsuga flahaulti (especie en estatus), 
finalmente, en 2007  se tienen reportadas  384 ha afectadas por plantas 
parásitas. Para el presente año 2009 se estima que Neodiprion autumnalis 
afecte una superficie de alrededor de 25,000 ha de bosques de Pinus arizónica 
en la región San Juanito-Creel. En las áreas de Picea chihuahuana (especie en 
peligro de extinción) se ha detectado que la palomilla Cydia phyllisi  infesta un 
92% de los conos y daña más del 21% de la semilla.  

En lo relativo a los incendios forestales de acuerdo a SEMARNAT (2002) 
durante el período de 1995 al 2000 se presentaron un total de 5,560 incendios 
los cuales afectaron aproximadamente 28,000 ha anualmente. Por otra parte en 
la temporada 2002 se presentaron 827 incendios dañando un total de 16,070 ha 
lo que ubicó al estado en cuarto lugar a nivel nacional en superficie afectada y 
en tercer lugar en número de incendios. En el 2000 se presentaron un total de 
1,258 incendios, afectando una superficie de  4,864 ha en 2003 se presentaron 



ESTUDIO REGIONAL FORESTAL  II. MARCO DE REFERENCIA 
 

13 
 

535 incendios forestales afectando una superficie  de 11,487.5 ha, el daño se 
presentó principalmente en pastos y arbustos  con más del 90%, de renuevo un 
6% y de adulto solamente un 1%, las principales causas fueron las relacionadas 
con las actividades agropecuarias. El municipio de  Guadalupe y Calvo ocupó el 
primer lugar con 173 incendios, lo que representó un 32% del total durante el 
año 2003. (Gobierno del Estado de Chihuahua 2004). En el año 2008 se 
registraron 1,153 incendios afectando una superficie de 17,216 ha presentando 
un incremento del 63% en hectáreas afectadas, respecto a las que hubo en 
2007. Así mismo  de enero a principios de junio de 2009 se tienen 609 
incendios, con 8,635 ha afectadas. 

Las existencias maderables totales en los bosques y selvas del Estado 
de Chihuahua ascienden a 270, 823,051 m3 rollo, de las cuales 266, 112,404 
m3 rollo son de bosques y 4, 710,647 m3 rollo de selvas. El incremento 
promedio anual en metros cúbicos rollo por hectárea en los bosques de 
coníferas cerradas del Estado es de 1.42 m3 rollo/ha, en los de coníferas y 
latifoliadas cerradas es de 0.75 m3, en los de coníferas abiertas de 0.76 m3 rollo 
y de coníferas y latifoliadas abiertas es de 0.59 m3 rollo. La producción forestal 
maderable en el Estado de Chihuahua en el año de 2002  fue de un volumen de 
1,407,102 m3 rollo, los cuales tuvieron un valor de producción de $867.2 
millones de pesos, lo que representó el 1.3 del PIB estatal, los principales 
municipios con mayor aprovechamiento forestal maderable autorizado son 
Madera, Guachochi y Guadalupe y Calvo con más del 50% del volumen 
autorizado. (Gobierno del Estado de Chihuahua 2004).  Así mismo al comparar 
el período 1997-2000 con el 2001-2005, en el estado se ha presentado una 
tendencia negativa con un decremento en la producción del 32.19%  al 2005. 

Los principales grupos de especies que se aprovechan y su porcentaje 
del total se describen a continuación: 1, 239,621 m3 rollo que representan un 
99.65% de la producción forestal total del Estado pertenecen al grupo de 
especies de pino, 3,613 m3 rollo (0.29%) al de otras coníferas y 704 m3r 
(0.056%), al de encino. Los géneros maderables más importantes son el Pinus 
y Quercus siendo las especies más significativas Pinus arizonica; Pinus 
engelmanii y Pinus duranguensis, Quercus rugosa; Quercus sideroxyla y 
Quercus fulva (INEGI 2006).  

 

En el estado existen 25 especies no maderables de amplia importancia 
económica y 125 especies de menor importancia, destacando los 
aprovechamientos del orégano, sotol y candelilla, misma que ha representado 
una fuente de ingresos en los últimos 85 años para familias de comunidades 
consideradas en pobreza extrema, así mismo en menor escala se aprovechan 
cactáceas, otras plantas medicinales y de ornato. Los principales municipios 
con producción no maderable son: La Cruz, Delicias, Jiménez, Julimes, López, 
Rosales, Camargo, Meoqui, Saucillo, Coyame, Guerrero, Madera, Manuel 
Benavides, Nuevo Casas Grandes, Temosachi y Valle de Zaragoza. Estas 
especies representan un gran potencial pudiendo ser una fuente de empleos a 
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demás de generar otros beneficios como fuente de alimentos, bebidas, 
medicinas, champú, talcos, jabones,  pesticidas, colorantes, materias primas 
para la industria del papel, usos artesanales, ornamentales, para rituales 
religiosos, construcción y forrajeras. (Gobierno del Estado de Chihuahua 2004). 
La producción forestal no maderable en el estado generó para el año 2007 una 
cantidad de 6,910.3 toneladas de los cuales 5,934.5 son de sotol, 838.4 de 
orégano, además también se aprovechan la sangregrado, lechuguilla, 
candelilla, cardenche, gobernadora y yuca. (SEMARNAT 2007). El sotol y el 
orégano se han convertido en una área de oportunidad para la agroindustria ya 
que su demanda se ha incrementado notablemente lo que puede provocar su 
sobre aprovechamiento amenazando la sustentabilidad de este recurso, el valor 
de la producción no maderable representa menos del 1% del valor de la 
producción maderable.  
 

La capacidad instalada de la industria forestal maderable en el estado de 
Chihuahua es de 3,460,337 m3r. Sin embargo se estima que la capacidad 
utilizada  es de 1, 876,892 m3r (SEMARNAT 2000). La producción proveniente 
del norte de Durango es procesada por empresas de Chihuahua, así pues, para 
el año 2003 se registraron en el Estado 820 predios con autorización en un total 
de 4,520,457.16 ha de las cuales 837,695.34 ha son aprovechadas, 
representando el 18.53%, por lo que el 81.47% se destina a otros usos 
(conservación, restauración, pastizal, ganadería y otros). Los municipios que 
concentran a la industria forestal son: Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias, 
Madera, Guerrero, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna, Balleza y 
Ocampo. Además Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias y Chihuahua tienen 
el mayor número de empresas dedicadas a la industrialización de la madera 
(Gobierno del Estado de Chihuahua 2004). 

 
La región forestal del Estado de Chihuahua, ha tenido una mayor 

industrialización de los bosques, Chihuahua ocupa un importante lugar a nivel 
nacional en los diferentes giros, con un total de 1,619 centros de 
almacenamiento y transformación establecidos. Es la industria del aserrío la 
que tiene mayor número de establecimientos, con 641 registrados. Con un 
mayor valor agregado existen fábricas de muebles, plantas de tableros, 
contrachapados y aglomerados, impregnadoras, fabricas de moldura y chapa. 
La producción industrial forestal se orienta principalmente a la obtención de 
escuadría. La industria presentó su  valor más bajo de los últimos 10 años en el 
2001 con $ 839,271,000. No obstante lo anterior la aportación al PIB de la 
industria manufacturera en ese mismo año fue de 6.4% ubicándose como 
cuarta división industrial en importancia (INEGI 2003).  
 

El territorio estatal está organizado en 14 unidades de manejo forestal en 
congruencia al artículo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, mismas que comprenden la totalidad de la superficie estatal, de las 
cuales 3 pertenecen al Semidesierto con una superficie de 14.8 millones de ha 
lo que representa el 60% del total, 2 en zona de transición con 2.4 millones de 
ha para un 10% del total  y 9 corresponden a la región de bosque templado, con 
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7.6 millones de hectáreas que representan el 30% del total de la superficie de 
las UMAFORES del estado (CONAFOR 2006). 
 

Finalmente, a través del Consejo Estatal Forestal se elaboró el Programa 
de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua, con la finalidad de 
definir los objetivos específicos las estrategias y acciones para las diferentes 
actividades que se involucran en el sector forestal del Estado. La Ley de 
Fomento del Desarrollo Forestal Sustentable publicada el 22 de mayo de 2004 
tiene el objetivo de establecer los lineamientos generales para la conservación, 
protección, restauración, producción, manejo y aprovechamiento de los 
ecosistemas forestales en el Estado y sus Municipios. 
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3.1. Ubicación geográfica y extensión 

La Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur  A.C. se localiza hacia el 
sureste del estado de Chihuahua ubicándose en la ecoregión conocida como 
Desierto Chihuahuense. Se sintetiza en el Cuadro 1 a continuación los aspectos 
claves de información sobre el alcance geográfico de esta Unidad de Manejo 
Forestal, territorialmente la más grande en el estado de Chihuahua: 

 
Cuadro 1. Resumen de Ubicación de elementos de importancia en la UMAFOR   

INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN CLAVE Superficie % 

Estado CHIHUAHUA 019     

Nombre y/o clave 
de la UMAFOR 

Unidad de Manejo Forestal  
Semidesierto- Sur 

08-14 4,922,983.26    

Nombre y clave de 
los Municipios en 
la UMAFOR 

Camargo 011 1,362,392.89 27.67% 

Jiménez 036 1,065,356.53 21.64% 

Julimes 038 384,617.55 7.81% 

Saucillo 062 303,023.47 6.16% 

Valle de Zaragoza 067 290,975.85 5.91% 

Satevó 061 263,835.07 5.36% 

Allende 003 218,095.67 4.43% 

Hidalgo del Parral 032 188,808.14 3.84% 

Coronado 014 187,175.60 3.80% 

López 016 129,404.12 2.63% 

Matamoros 044 117,073.73 2.38% 

La Cruz 039 105,068.85 2.13% 

San Francisco de Conchos 058 88,163.11 1.79% 

Rosario 056 60,141.43 1.22% 

Delicias 021 53,097.03 1.08% 

Meoqui 045 42,695.095 0.87% 

Santa Bárbara 060 35,849.70 0.73% 

Rosales 055 19,855.20 0.40% 

Ojinaga 052 4,122.30 0.08% 

Chihuahua 019 3,581.70 0.07% 

Huejotitán 033 2,158.87 0.04% 

Nonoava 049 1,431.67 0.03% 

Nombre y Clave 
de las Cuencas y 
subcuencas 
hidrológicas en la 
UMAFOR 

Cuencas Hidrológicas CLAVE INEGI 

Río Conchos - Ojinaga     RH24H   

Río Bravo - Ojinaga     RH24J   

Polvorillos - Arroyo el Marqués RH24K   

Río Conchos - Presa  El Granero RH24N   
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Río San Pedro     RH24M   

Lago del Guaje - Lipanes RH24L   

El Llano - Lago del Milagro RH35C   

Río Florido RH35D   

Río Conchos - Presa de la colina RH35E   

Lago del Rey     RH35   

Arroyo la India - Lago Palomas RH35F   

Sub-cuencas hidrológicas CLAVE CNA 

Río Alto Conchos 255   

Río San Antonio 256   

Arroyo del Marqués 257   

Río Medio Conchos - Río Chuvíscar 259   

Río San Pedro - Santa Isabel 261   

La Perla - El Guaje 258   

San Francisco - La Gloria 260   

Río Bajo Conchos 262   

Río Bajo del Parral - Río Florido 280   

Tres Manantiales - Palmira 298   

Cerro Gordo - Arroyo de la india 281   

Nombre y Clase 
de los Distritos de 
Desarrollo Rural 
(DDR) y Centros 
de Apoyo al 
Desarrollo Rural 
(CADERS) en la 
UMAFOR 

Distritos de Desarrollo 
Rural (DDR) 

CLAVE 

Chihuahua 35 

Río Conchos 36 

Parral 39 

Delicias 40 

Río Florido 41 

Centros de Apoyo al 
Desarrollo Rural 
(CADERS) en la 
UMAFOR 

CLAVE 

General Trías 24 

Ojinaga 27 

Parral 36 

El Tule 37 

Valle de Zaragoza 38 

Camargo 39 

Saucillo 40 

Delicias 41 

Lázaro Cárdenas 42 
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Julimes 43 

Villa López 44 

Jiménez 45 

La Cruz [Mpio.] 63 

Hidalgo del Parral [Mpio.] 76 

Huejotitán [Mpio.] 77 

Jiménez [Mpio.] 80 

Julimes [Mpio.] 82 

López [Mpio.] 83 

Matamoros [Mpio.] 88 

Meoqui [Mpio.] 89 

Ojinaga [Mpio.] 96 

Rosales [Mpio.] 99 

Rosario [Mpio.] 100 

San Francisco de Conchos 
[Mpio.] 

102 

Santa Bárbara [Mpio.] 104 

Satevó [Mpio.] 106 

Saucillo [Mpio.] 107 

Valle de Zaragoza  [Mpio.] 112 

DDR Chihuahua 120 

DDR Río Conchos 121 

DDR Parral 124 

DDR Delicias 125 

DDR Río Florido 126 

Delegación 127 

Total de Núcleos 
agrarios y 
forestales en la 
UMAFOR 

Municipio Ejido Colonia 
Pequeña 

Propiedad 
Otras 

Camargo         

Jiménez         

Julimes         

Saucillo         

Valle de Zaragoza         

Satevó         

Allende         

Hidalgo del Parral         

Coronado         

López         

Matamoros         
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La Cruz         

San Francisco de Conchos         

Rosario         

Delicias         

Meoqui         

Santa Bárbara         

Rosales         

Ojinaga         

Chihuahua         

Huejotitán         

Nonoava         

Total de Núcleos 
agrarios 

  

 

 
Figura 1. Ubicación geográfica de la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur A.C. 
en el contexto Nacional y Estatal 

3.2. Aspectos físicos  

3.2.1 Clima 

 La suma de los elementos meteorológicos que actúan a lo largo de un 
periodo de años nos da el clima característico para una región, que puede 
distinguirse con relativa facilidad de otro u otros contiguos. Las diferencias entre 
estos climas quedan determinadas por las distintas temperaturas medias de los 
meses más fríos y más cálidos y por valores diferentes de humedad. Este último 
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factor no depende únicamente de la precipitación, como pudiera parecer, sino 
que está en relación con la temperatura. 
 
 En el 65% de la UMAFOR predominan principalmente los climas Áridos 
o Secos (BSo) con lluvias de verano del 5 al 10.2% anual, los que se clasifican 
como seco templado con lluvias en verano, característicos por registrar una 
temperatura media anual entre 12.0º y 18.0ºC, la temperatura media del mes 
más frío entre -3.0º y 18.0ºC, y la del mes más caliente es mayor de 18.0ºC, la 
precipitación total anual va de 300 a 500 mm. y en el clima seco semicálido con 
lluvias en verano la temperatura media anual que lo caracteriza es mayor de 
18.0ºC y la temperatura media del mes más frío es inferior a dicho valor, por lo 
que se considera como de invierno fresco; su régimen de lluvias es de verano, 
con una precipitación total anual que varía entre 300 y 400 mm. 
 
 El clima Semiárido o Semiseco (BS1), se distribuye en el 18% de la 
UMAFOR, están considerados como de transición entre los climas secos del 
grupo al que pertenecen y los climas subhúmedos de los grupos cálido y 
templado. Con base en su temperatura media anual y su régimen de 
precipitación están clasificados en: semiseco templado con lluvias en verano lo 
caracterizan temperaturas medias anuales entre 12.0º y 18.0ºC, temperaturas 
medias del mes más frío de -3.0º a 18.0ºC, temperaturas medias del mes más 
cálido mayores de 18.0ºC y precipitaciones totales anuales entre 300 y 600 mm; 
semiseco semicálido con lluvias en verano, este clima presenta temperaturas 
medias anuales mayores de 18.0ºC, temperaturas medias para el mes más frío 
inferiores a 18.0ºC (por lo que se considera con invierno fresco) y 
precipitaciones totales al año entre 300 y 800 mm; semiseco semifrío con lluvias 
de verano, en ellos la temperatura media anual va de 5.0ºC a 12.0ºC, la 
temperatura media del mes más frío entre -3.0º y 18.0ºC y la temperatura media 
del mes más cálido es menor de 18.0ºC; la precipitación total anual varía entre 
400 y 500 mm; y semiseco cálido con lluvias en verano, la temperatura media 
anual es mayor de 22.0ºC, el mes más frío tiene una temperatura media inferior 
a 18.0ºC, la precipitación total anual va de 500 a 800 mm.  
 

 En menor proporción (15%) se encuentra el clima Muy Seco o Muy 
Árido (Bw), que como característica principal tiene que la evaporación excede 
a la precipitación, son los más secos del grupo, su baja humedad depende 
principalmente de la escasa precipitación y la temperatura, pero también influye 
la poca persistencia y lo torrencial de la lluvia, la naturaleza del suelo y la 
cubierta vegetal; están clasificados como muy extremosos, por su oscilación 
térmica media anual mayor de 14.0ºC. Con base en su temperatura media 
anual y su régimen de lluvias están clasificados como:  
 
 Muy Seco Templado con Lluvias en Verano. En él, en general, la 
temperatura media anual va de 12.0º a 18.0ºC, la temperatura media del mes 
más frío de -3.0º a 18.0ºC, la temperatura media del mes más cálido es mayor 
de 18.0ºC y la precipitación total anual de 100 a 400 mm 
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 Muy Seco Semicálido con Lluvias en Verano. Se caracteriza por 
presentar temperaturas medias anuales mayores de 18.0ºC, temperaturas 
medias del mes más frío inferiores a 18.0ºC y precipitaciones totales anuales 
entre 200 y 400 mm. El régimen de lluvias es de verano se concentra en los 
meses que comprende esa estación del año. 
 
 La distribución de los climas por superficie ocupada en la UMAFOR 
Semidesierto Sur, expresada en hectáreas y porcentajes se presenta 
continuación en el Cuadro 2. 
  
Cuadro 2. Unidades climáticas en la UMAFOR 

Tipo Sub-Tipos de Clima Clave 
Superficie en 

ha. 

% del 
territorio de la 

UMAFOR 

Seco 

Semisecos (semiáridos)   
(18.86%) 

BS1hw 2216.12 0.04% 

BS1k(x') 12727.53 0.26% 

BS1kw 915044.33 18.56% 

Secos (áridos)          
(65.25%) 

BSohw 2046669.54 41.51% 

BSok(x') 66070.35 1.34% 

BSokw 1104881.11 22.41% 

Muy secos (muy áridos) 
(15.87%) 

BWh(x') 419.72 0.01% 

BWhw 780411.91 15.83% 

BWkw 2133.84 0.04% 

 
 En la UMAFOR los rangos de temperatura media van de 9.8°C registrada 
en Valle de Zaragoza a 19.8°C en Meoqui y Jiménez, mientras que la 
temperatura más alta registrada en la región se presentó en el municipio de 
Meoqui la cual llegó hasta los 47.6°C y la más baja registrada es -9°C en 
Saucillo y Meoqui. En cuanto a precipitación la más alta se presenta en Parral 
(471.1 mm) y la mínima en Delicias con 290.4 mm. La evaporación más alta 
registrada se tiene en Delicias con 2,659.5 mm y la más baja en Parral con 
2,041.4mm. 
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Cuadro 3. Rangos de Variables climáticas en municipios de la UMAFOR  

Municipio 
Temperatura 

Media °C 

Temperaturas Extremas 
°C Precipitación 

(mm) 
Evaporación 

(mm) 
Máxima Mínima 

Saucillo 10.9 43.0 -9.0 339.0 - 

Delicias 19.1 43.8 -14.0 290.4 2,659.5 

Camargo 19.4 42.0 -11.0 346.1 2,290.2 

Parral 16.0 42.0 -12.0 471.1 2,041.4 

Satevó 18.3 45.0 -11.0 462.4 - 

Valle de Zaragoza 9.8 43.5 -10.0 452.4 2,066.7 

Meoqui 19.8 47.6 -9.0 319.6 - 

Jiménez 19.8 45.0 -14.0 341.4 - 

San Francisco de 
Conchos (Est. Colina) 

19.4 43.5 -14.0 340.0 2,333.6 

Allende (Est. Col. 
Búfalo). 

17.6 40.0 -12.0 398.3 2,620.7 

Julimes (Est. Las 
Burras) 

19.6 45.0 -15.0 290.5 2,311.9 

Valle de Allende 17.3 39.0 -11.0 453.7 - 

Villa Coronado 7.8 41.0 -13.0 540.9 2,026.3 

 

3.2.2 Geología y Geomorfologia 

3.3.2.1 Geologia 
 
 La Geología es la ciencia que se ocupa del estudio de la tierra, de su 
constitución, origen e historia de los procesos que ocurren en ella. Es un 
conjunto ordenado de conocimientos sobre el planeta y sobre los recursos 
naturales que de él se pueden obtener. 
  
 Esta ciencia investiga el origen y clasifica a las rocas los tipos de 
estructuras que conforman a las unidades de roca y la forma de relieve que se 
desarrolla por los procesos internos y externos plasmados en la corteza 
terrestre. El manejo de criterios geológicos y de otras disciplinas permiten 
establecer inferencias que conduzcan a la localización de: mantos de agua 
subterránea, yacimientos de petróleo, concentraciones minerales susceptibles 
de explotarse económicamente, afloramiento de roca útil como material de 
construcción, y de zonas con potencialidad geotérmica. El análisis geológico de 
una región puede indicar la conveniencia técnica del desarrollo de 
asentamientos urbanos, realización de obras de ingeniería civil de gran 
envergadura y de control de las corrientes superficiales de agua. 
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 El sistema geológico presente en la UMAFOR data de la era Cenozoica 
en la mayoría del territorio, del periodo Terciario y Cuaternario, de las épocas 
del Oligoceno (23.8 a 33.7 millones de años), mioceno (23.8 a 5.3 millones de 
años) a la época más reciente (1.8 millones de años al presente). Los 
principales eventos geológicos que caracterizan a estas épocas son: en el 
Oligoceno, choque de las placas Pacífica y Norteamericana, que da origen a la 
trinchera del pacífico; en el Mioceno, inicia la apertura del Golfo de California. 
Desarrollo del volcanismo en el cinturón volcánico transmexicano. Extenso 
volcanismo en el occidente de México formando la cobertura ignimbrítica más 
extensa de México y finalmente en la época más reciente a Glaciación que 
cubrió la mayor parte de Norteamérica, erupción del volcán Xitle. 
  
 En el 47.45% de la UMAFOR la clase de rocas aun no han sido 
determinado, de las que se han determinado la mayoría de la superficie la 
abarcan las rocas sedimentarias, las cuales se originan por la acción de 
agentes externos que producen la desintegración física y química de rocas 
preexistentes, los materiales desintegrados son transportados por el agua y por 
el viento hasta que se depositan y se acumulan como sedimentos, estos 
depósitos se compactan por el peso de las sucesivas capas de material y se 
disponen en forma de capas y estratos, la dureza depende del grado de 
cementación de los gránulos. De igual manera otro tipo de roca que está 
presente son las Ígneas Extrusivas, (Ignis-fuego), se les denomina así, ya que 
se originan de material fundido en el interior de la corteza terrestre, el cual está 
sometido a temperaturas y presión muy elevada. El material antes de 
solidificarse recibe el nombre genérico de MAGMA (solución compleja de 
silicatos con agua y gases a elevada temperatura). Se forma a una profundidad 
de la superficie terrestre entre 25 y 200 km. Por el lugar de formación de estas 
rocas reciben el nombre de extrusivas ya que el MAGMA al llegar a la superficie 
terrestre es derramado a través de fisuras o conductos (volcán) al enfriarse y 
solidificarse forma este tipo de rocas. Se distinguen de las intrusivas, por 
presentar cristales que solo pueden ser observados por medio de una lupa. 
 
 El tipo de roca que conforma el 46.59% de la UMAFOR es el Aluvial, 
que son depósitos de gravas, arenas y arcillas sin consolidar transportadas por 
las corrientes de agua. En un 17.25% de la superficie se encuentra el 
conglomerado que es una roca sedimentaria, la cual tiene una composición 
química de Carbonato de Calcio (CaCO3), creada por la acumulación que 
originaron el aire y el agua. En el 12.86% se encuentra la Riolita que su 
contenido mineralógico predominante es el Sio2 (Sílice), es una roca volcánica 
que consiste en una formación de cuarzo y feldespato, entre los minerales 
oscuros contenidos en algunos especímenes, la biotita castaño oscura es la 
más común, estas se forman a partir de erupciones volcánicas como granito y 
ceniza, son el resultado del enfriamiento de un magma viscoso.  
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3.2.2.2 Geomorfología 
 
El área de influencia de la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur 

se ubica dentro de las dos provincias fisiográficas; 1) Sierras y Llanuras del 
Norte, abarcando dos subprovincias; Llanuras y Sierras volcánicas y la 
Subprovincia del Bolson de Mapimi. 2) Provincia Sierra Madre Occidental que a 
su vez comprende la subprovincia Sierras y Llanuras de Durango (INEGI, 
2003).  

 
En la UMAFOR se distinguen seis unidades geomorfológicas, siendo el 

que tiene mayor predominancia, Bajada con 29.91%, seguido de lomerío con un 
25.70% y Llanura con 25.67%; Enseguida se encuentra Sierra con 10.76 y en 
menor proporción encontramos a campo de dunas, meseta y valle. Figura 2, 
Anexo cartográfico A). 
 

 
Figura 2. Geoformas de la UMAFOR 
 

3.2.3 Edafología 

 
 La palabra edafología proviene de las raíces edafos, suelos y logos, 
estudio, por lo tanto, es el estudio de los suelos. Podemos definir suelo como la 
capa más superficial de la corteza terrestre, en la cual se encuentra soporte de 
la cubierta vegetal natural y gran parte de las actividades humanas. Es necesario 
conocer las características de los suelos para el buen manejo agrícola, pecuario, 
forestal o de ingeniería.  

29.91%

25.70%

25.67%

10.76%

4.18%

3.27%

0.51%7.96%

Geoformas en % de la UMAFOR  Semidesierto Sur
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Sierra

Valle

Meseta

Campo de 
dunas
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 El suelo es el resultado de la interacción de varios factores del ambiente y 
fundamentalmente de los siguientes: clima, material parental, o tipo de roca a 
partir de la cual se originó, relieve y tiempo, está formado por horizontes, los 
cuales se puede apreciar en los cortes. 
 
 Los suelos Calcisoles son los más comunes en la UMAFOR abarca el 
39.19%, se encuentran distribuidos principalmente en los municipios de 
Camargo, Jiménez, Allende, Julimes, Saucillo, Valle de Zaragoza, Parral, López 
y Coronado, se originan de depósitos aluviales, coluviales y eólicos de 
materiales intemperizados ricos en bases; en la superficie se desarrolla un 
horizonte pardo claro y son muy característicos en zonas áridas y semiáridas de 
Chihuahua. Además, se distinguen por la presencia de carbonatos y algunas 
sales solubles, siendo su principal característica la presencia de un horizonte 
petrocálcico o cálcico en los primeros 100 cm. 
 
 Los Leptosoles son suelos distribuidos principalmente en los municipios 
de Camargo, Jiménez, Valle de Zaragoza, Satevó, Julimes, Saucillo, Coronado y 
Parral abarcando el 27.27%, menores de 10 cm de profundidad que están 
limitados por un estrato duro, continuo y coherente (fase lítica). La delgada capa 
superficial es, por definición, un horizonte A ócrico. Esta delgada capa de suelo 
presenta características físicas y químicas variables dependiendo de su 
ubicación climática y la vegetación presente, así en partes de la Sierra Madre 
Occidental donde crece vegetación boscosa su pH tiende a ser más ácido, 
mientras que en las partes desérticas son ligeramente alcalinos. Por sus 
características no son aptos para la agricultura, su utilización es pecuaria cuando 
presentan vegetación de pastos y matorrales aprovechables por el ganado, y el 
aprovechamiento forestal en las áreas con bosques, actividades que deben ser 
muy controladas, pues incrementan los problemas de erosión, por lo que en 
muchas ocasiones es más conveniente dejarlos para la vida silvestre. 
 
 Los suelos Phaeozems, distribuidos principalmente en los  municipios de 
Julimes, Matamoros, Coronado, Camargo, Parral y Satevó, se caracterizan por 
presentar un horizonte A mólico, el cual es mayor de 10 cm de espesor si 
sobreyace directamente a la roca o al horizonte C, su saturación de bases es 
mayor de 50% y el contenido de materia orgánica mayor de 1% en todo su 
espesor. Su origen es residual a partir del intemperismo de rocas ígneas 
extrusivas y conglomerados; y aluvial a partir de materiales transportados, 
encontrándose distribuidos ampliamente en la provincia Sierra Madre 
Occidental en topoformas de sierras, lomeríos, mesetas, así como en valles y 
llanuras. En gran parte son suelos con las siguientes limitantes físicas: lítica 
36.07%, petrocálcica 24.21%, gravosa 11.55% y pedregosa 9.32%; mientras 
que los suelos profundos sin fase comprenden 18.85%. La fertilidad natural de 
estos suelos es elevada y, cuando las condiciones topográficas lo permiten, 
producen buenas cosechas. Sustentan bosques de pino y encino, pastizal 
natural, matorral desértico micrófilo y diversas áreas son dedicadas a la 
agricultura de riego y temporal. 
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Los suelos Vertisol se encuentran en los municipios de Camargo, 

Saucillo, Jiménez, Julimes, Allende y La Cruz principalmente, se caracterizan 
por tener 30% o más de arcilla en todos horizontes que se encuentran a menos 
de 50 cm de la superficie. La presencia de minerales de arcilla del grupo 
montmorillonita, que son afines al agua, hacen que estos suelos se expandan y 
contraigan en respuesta a adiciones y pérdidas de agua. Esta alternancia de 
expansiones y contracciones es la que provoca el agrietamiento y la mezcla de 
los componentes del suelo, por tal motivo se crea un horizonte que, por lo 
general, es muy homogéneo en muchas de sus características. 
 
 Los suelos Castañozems, se encuentran en Camargo, Jiménez, Julimes, 
López, Satevó y Valle de Zaragoza, presentan un horizonte A mólico de color 
pardo, rico en nutrientes y materia orgánica (1.7-1.8%). Además, tienen 
concentraciones suaves y pulverulentas de carbonatos. Su origen es aluvial y 
residual a partir de rocas de conglomerado. Las características de estos suelos 
le confieren un pH moderadamente alcalino (8.1-8.3), la capacidad de 
intercambio de nutrientes en general es moderada (13.0-24.8 meq/100g); alta 
saturación de bases con cantidades de moderadas a muy altas de potasio (0.6-
1.7 meq/ 100g), muy altas de calcio (20.1-28.4 meq/100g), moderadas a muy 
altas de magnesio (2.1-6.5 meq/100g) y moderadas a altas de sodio (0.5-0.9% 
meq/100g). Las características anteriores confieren a estos suelos una fertilidad 
alta que los hace muy aptos para las actividades agropecuarias con buenos 
rendimientos. 
 
 Los Luvisoles se encuentran en mayor proporción en los municipios de 
Camargo, Satevó, Saucillo, Jiménez, Valle de Zaragoza, Allende y Julimes, son 
suelos arcillosos, ácidos y bien desarrollados. Presentan un horizonte B argílico, 
con saturación de bases mayor a 35%, mayor contenido que el horizonte 
superficial y, además, moderado contenido de nutrientes. Sus características se 
deben a que en las zonas en las que se ubican presentan climas templado 
subhúmedo, semifrío subhúmedo y semiseco templado, que aportan una mayor 
cantidad de agua que por un lado permiten un mayor crecimiento de la 
vegetación y por otro promueven un mayor intemperismo físico-químico de las 
partículas del suelo. Se forman partículas más finas como las arcillas pero 
también se pierden bases por lavado, lo que ocasiona la acidificación del suelo. 
Son de origen residual, a partir de rocas ígneas (extrusivas ácidas y básicas) y 
sedimentarias (conglomerado, arenisca-conglomerado, caliza) y aluvial. Debido 
al contenido de nutrientes su fertilidad más bien es moderada y la utilización de 
estos suelos para actividades agropecuarias y forestales se debe hacer con 
ciertas restricciones, pues las topoformas en que se ubican los hacen aún más 
susceptibles a erosionarse. Sustentan bosques de pino, encino, pastizal natural 
y algunas áreas son dedicadas a la agricultura de temporal. 
 
 Los Regosol distribuidos en los municipios de Camargo, Jiménez, 
Saucillo y La Cruz, son suelos que se caracterizan por presentar un horizonte A 
ócrico, o bien, un horizonte gléyico a más de 50 cm de la superficie. Cuando la 
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textura es gruesa, estos suelos carecen de láminas de acumulación de arcilla, 
así como de indicios de horizonte cámbico u óxico. No están formados de 
materiales álbicos producto de la intensa remoción de material del horizonte 
superior, en solución o suspensión. No tienen otros horizontes o características 
diagnósticas, a menos que estén sepultados a menos de 50 cm de la superficie. 
Son muy jóvenes, constituidos por materiales que son la etapa inicial para la 
formación de muchos otros suelos. Su origen es muy diverso: residual, a partir 
de rocas ígneas extrusivas ácidas y básicas, y de rocas sedimentarias como 
conglomerado y caliza, que conforman topoformas de sierras, mesetas y 
lomeríos; coluvio-aluvial, a partir de sedimentos que constituyen topoformas de 
bajadas; aluvial, a partir de sedimentos de las llanuras y valles; y eólico, por 
sedimentos arenosos que constituyen dunas. Más de 70% de los regosoles 
están limitados en profundidad por fases lítica (lecho rocoso) o petrocálcica 
(caliche), poco más de 10% por obstrucción superficial e interna, por la 
presencia de fases gravosa y pedregosa y casi 2% por fases salina, sódica y 
salina-sódica, quedando los suelos profundos sin ningún tipo de fase limitante 
en 9.85%. 
 
 Los Cambisol son suelos caracterizados por la presencia de un 
horizonte B cámbico o un horizonte A úmbrico, se encuentran principalmente en 
Camargo, Delicias, Julimes y Matamoros; el horizonte cámbico es un horizonte 
alterado que está por lo menos 25 cm abajo de la superficie, su color es 
semejante al del material parental que le da origen pero con más estructura de 
suelo que de roca, pues tiene consistencia friable y sin acumulación significativa 
de arcilla. El horizonte superficial es un horizonte ócrico, o un horizonte úmbrico 
de color oscuro y contenido de materia orgánica mayor de 1%, bajo contenido 
de nutrientes para las plantas y pH ácido. Su origen es residual, formados a 
partir de rocas sedimentarias como conglomerado y arenisca-conglomerado, y 
rocas ígneas extrusivas ácidas y básicas, que conforman valles, mesetas, 
llanuras, bajadas y sierras, en su mayor parte en la provincia Sierra Madre 
Occidental, donde se presentan climas semifrío subhúmedo y semiseco 
templado, y sustentan vegetación de bosque de pino y/o encino, bosque bajo 
abierto, pastizal natural y algunas áreas son dedicadas a la agricultura de 
temporal. Dominan los suelos profundos sin fase con 64.58% y el resto con 
limitantes por fases físicas: lítica 21.13%, pedregosa 10.23% y gravosa 4.06%. 
Son suelos jóvenes poco desarrollados que en general presentan buen 
contenido de nutrientes, con excepción de los Cambisoles húmicos con su capa 
superficial muy ácida y pobre en nutrientes, por lo que pueden ser utilizados en 
las actividades agrícolas o ganaderas. 
 
 El tipo de suelos Chernozems están escasamente representados en la 
UMAFOR, principalmente en Meoqui, Julimes, Allende y Jiménez, tienen un 
horizonte A mólico de color gris o negro, rico en materia orgánica y nutrientes. 
Además, contienen en el subsuelo acumulaciones de caliche suelto o 
ligeramente cementado. De las subunidades que existen para los Chernozems, 
sólo se presentan los Chernozems cálcicos que tienen acumulaciones de 
caliche suelto en una capa de color claro de más de 15 cm de espesor y que 
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están asociados con Feozems y Rendzina. En la actualidad, sustentan 
vegetación de pastizal natural. 
 
Cuadro 4. Tipos de Suelos en la UMAFOR  

UNIDAD DE SUELO SUPERFICIE (Ha) PORCENTAJE (%) 

Calcisol 1,909,944.47 39.19 

Leptosol 1,328,972.00 27.27 

Phaeozems 424,321.29 8.71 

Vertisol 290,417.22 5.96 

Castañozems 248,534.49 5.10 

Luvisol 225,133.14 4.62 

Regosol 172,023.54 3.53 

Cambisol 86,698.13 1.78 

Chernozems 83,518.94 1.71 

Gipsysol 36,203.88 0.74 

Solonetz 26,316.00 0.54 

Fluvisol 24,590.19 0.50 

Solonchak 11,506.83 0.24 

Durisol 3,832.32 0.08 

Planosol 1,118.51 0.02 

Total 4,873,130.95 100 

 

3.2.4 Hidrología 

 
3.3.4.1 Hidrología Superficial 
 Para la descripción del comportamiento del agua superficial, se toman 
como base dos aspectos fundamentales: en primer término se hace un análisis 
de la red hidrográfica como elemento natural y como segundo aspecto, la 
descripción de las obras y actividades que se llevan a cabo para la utilización del 
recurso. A partir del análisis de cuenca, es posible una mejor descripción de las 
características hidrológicas del medio, así como de su infraestructura, lo que 
permite dimensiones de la manera más real de la capacidad potencial de 
escurrimiento. 
 
 En el área de influencia de la UMAFOR confluyen dos Regiones 

Hidrológicas (RN): la Región Hidrológica 35, Mapimí (RH-35) y la Región 
Hidrológica 24, Bravo-Conchos (RH-24), mismas que se describen a 
continuación: 
 

a) Región Hidrológica 24, Bravo-Conchos (RH-24) 
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 Esta región se localiza en la Mesa del Norte, abarca un área aproximada de 
95,000 km2 se distribuye en el estado de Chihuahua, ocupando 31.55% de su 
territorio  y  en  una pequeña  porción  de  Durango  y Coahuila de Zaragoza. 

 
 Es la región hidrológica de mayor relevancia en la entidad y en ella queda 
incluida la corriente superficial más importante en  el  estado,  el  río  Conchos,  
que  se  origina  en  las estribaciones de mayor altitud de la Sierra Madre 
Occidental en Chihuahua; sus aguas son utilizadas en la actividad agrícola y 
consumo humano.  El drenaje es poco definido y en algunas porciones 
dendrítico y en otras subparalelo, está conformado por corrientes que tienden a 
desembocar en el Río Bravo y éste a su vez en el Golfo de México. 
 
 La Región  Hidrológica  24  se  divide  en  14  cuencas, quedando incluidas 
siete dentro del estado de Chihuahua: L, K, N, M, J, H e I, de estas las que 
corresponden a la UMAFOR son la N (Rio San Pedro), M (Rio Florido), J (Rio 
Conchos-Ojinaga), K (Rio Conchos-Presa el Granero) y (Rio Conchos-Lago 
Colina). 
 
 Cuenca (J) Río Conchos-Ojinaga, se halla en su totalidad en la porción 
oriente de la entidad, en la parte baja del río Conchos. Limitada al norte y oeste 
por la cuenca Arroyo El Carrizo y otros (A) de la RH-34; al noreste por la cuenca 
Río Bravo-Cd. Juárez (I) de la RH-24; al sur con la cuenca El Llano-Laguna del 
Milagro (E) de la RH-35; al este con las cuencas Río Bravo-Ojinaga (H) y 
Polvorillos-Arroyo El Marqués (D), la primera de la RH-24 y la segunda de la 
RH-35; y al suroeste con la cuenca Río Conchos-Presa El Granero (K) de esta 
misma RH-24. Abarca 3.63% del área estatal. La pendiente general es media y 
el río Conchos es la corriente más sobresaliente. Los afluentes más importantes 
en esta zona son los arroyos del Marqués, El Pastor, del Paradero y Coyame. 
En esta cuenca, el río Conchos tiene un recorrido de 140 km con dirección 
preferencial hacia el noreste. Posee una precipitación media anual de 272 mm. 
Como obra hidráulica se cuenta con las presas derivadoras Ing. Fernando 
Foglio Miramontes (Pegüis Chico) y Gral. Toribio Ortega N. (Tarahumara), 
dispuestas en el cauce del río Conchos. El Distrito de Riego 090, Bajo Río 
Conchos, se localiza al oeste de Manuel Ojinaga, es regado por el río Conchos 
que se controla aguas arriba por la presa Luis L. León (El Granero); tiene una 
superficie total de 10 975 ha. Dentro de los usos primordiales del agua 
superficial destacan el agrícola, pecuario y doméstico. Para la cuenca se obtuvo 
un coeficiente de escurrimiento medio de 2.37%, un volumen medio anual 
drenado de 57.38 Mm3, así como un volumen medio precipitado de 2 421.13 
Mm3. 
 
 La Cuenca (K) Río Conchos-Presa El Granero se localiza 
completamente en la porción central de la entidad, comprende 5.06% de su 
territorio.   Al norte limita con la cuenca Arroyo El Carrizo y otros (A) de la RH-
34; al sureste con las cuencas El Llano-Laguna del Milagro (E) y Río Florido (M), 
la primera de la RH-35 y la segunda de la RH-24; al noreste-este con la cuenca 
Río Conchos-Ojinaga (J); al oeste-suroeste con las cuencas Río San Pedro (N) y 
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Río Conchos-Presa La Boquilla (L), estas tres últimas pertenecen a la RH-24.  
Es drenada por corrientes de tipo intermitente y perenne, la principal es el río 
Conchos, en el tramo de la cortina de las presas La  Boquilla  y  Luis  L.  León  (El  
Granero).   Tiene  una ocurrencia de precipitación media anual de 325.8 mm y 
una pendiente media. 

 
 
 El tramo del río Conchos que se enclava en esta cuenca inicia en la zona 
de desfogue de la presa La Boquilla con dirección hacia el noreste hasta llegar 
a la ciudad de Santa Rosalía de Camargo, donde a 1 km aguas abajo se le 
une por margen derecha el Río Florido; de ahí en adelante la corriente se 
vuelve sinuosa hacia el norte, con  ligeras  deflexiones  al  noreste.    Antes  
de  la confluencia, el río Conchos recibe aporte de los arroyos Ojo de Agua (por 
margen derecha) y El Pajarito, Cañada Verde y Los Chorizos (por margen 
izquierda). 
 
 La Cuenca (N) Río San Pedro está incluida totalmente en la porción 
central de la entidad, contiene 4.84% de su área; colinda al noroeste con la 
cuenca Laguna Bustillos y de los Mexicanos (E) de la RH-34; al norte-noreste y 
sureste con la cuenca Río Conchos-Presa El Granero (K); y al sur-suroeste con 
la cuenca Río Conchos-Presa La Boquilla (L), ambas de la Región Hidrológica 
24. 
 
 Presenta una precipitación total anual promedio de 424 mm y una 
pendiente general de media a alta. Los rasgos hidrográficos están constituidos 
por una gran cantidad de corrientes provenientes del sistema de sierras que 
conforman parte de la porción central de la entidad, entre las que destacan los 
ríos San Pedro, Satevó, Santa Isabel y los arroyos San Javier y Tres Hermanos. 
El primero recorre 223 km desde su origen hasta desembocar en la presa 
Francisco I. Madero (Las Vírgenes), tiene una pendiente parcial de 0.47%. 
 
 Al noreste de la cuenca se ubica el Distrito de Riego 005, Delicias; es uno 
de los que exhibe mayor infraestructura en el estado y beneficia 84 528 ha. La 
presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes), con capacidad de 348.99 Mm3, es la 
obra hidráulica más importante. Dentro de los usos del agua superficial destacan 
el agrícola y pecuario. Se obtuvo un coeficiente de escurrimiento medio de 
3.67%, un volumen medio anual drenado de 191.54 Mm3 y un volumen medio 
precipitado de 5 219.02 Mm3. 
 
 La Cuenca (M) Río Florido se encuentra en la porción sureste de la 
entidad. Al noreste limita con la cuenca El Llano-Laguna del Milagro (E); al este 
con la cuenca Arroyo La India-Laguna Palomas (F), ambas de la RH-35; al 
noroeste con la cuenca Río Conchos-Presa El Granero (K); al oeste con la 
cuenca Río Conchos-Presa La Boquilla (L); estas últimas pertenecen a la RH-24; 
mientras que al sur se interna al estado de Durango. Engloba 4.3% del territorio 
de Chihuahua. Las corrientes más representativas son los ríos Florido, Primero y 
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Parral. El Río Florido tiene su origen en Durango, recorre 316 km hasta unirse 
con el río Conchos; presenta una pendiente de 0.45%. 
 
 Las principales obras hidráulicas son las presas Pico del Águila (50 Mm3), 
construida sobre el Río Florido; San Miguel (10.5 Mm3), en el Arroyo de las 
Cuevas; Hidalgo del Parral (10.25 Mm3), sobre el río Parral; Talamantes (31 
Mm3), en el río Valle de Allende; Torreoncillos (5.99 Mm3), en el río Valsequillo. 
De menor capacidad, pero de importancia son las presas El Nogal, sobre el río 
Valsequillo; El Peinado, edificada sobre el río Primero; García, en el arroyo 
Calabazas; El Refugio, en el arroyo Ronces Valle; y El Pájaro, sobre el arroyo 
Los Burros. 
 

b) Región Hidrológica 35, Mapimí (RH-35) 
 

Parte de esta región hidrológica está al este-sureste del estado y pertenece a la 
vertiente interior, es decir, no cuenta con salida al mar. Representa 10.63% del 
territorio chihuahuense, dentro del cual se tienen cuatro cuencas de las seis 
existentes en la región: E, F, C y D. Cabe destacar, que no existen, en esta 
porción de la región hidrológica, escurrimientos de gran magnitud y las 
corrientes que se generan son arroyos intermitentes de trayectorias cortas, 
algunos de los cuales llegan a descargar en depresiones topográficas donde 
forman lagunas intermitentes. Debido a las características descritas, 
propiciadas por la escasa precipitación, en esta región no se conocen los 
montos de escurrimiento, ya que en ellos no han operado estaciones 
hidrométricas, por lo que para determinar la cuantía del agua superficial, se 
utilizaron métodos indirectos como la relación precipitación-escurrimiento. 
 
 Cuenca (E) El Llano-Laguna Del Milagro, Se encuentra hacia el este 
de la entidad, abarca 4.01% de su territorio; al norte limita con la cuenca Río 
Conchos-Ojinaga (J); al noroeste y oeste con la cuenca Río Conchos-Presa El 
Granero (K); al suroeste con la cuenca Río Florido (M), todas pertenecen a la 
RH-24; al noreste con la cuenca Polvorillos-Arroyo El Marqués (D); al este con 
la cuenca Laguna del Guaje-Lipanes (C); al sureste se interna al estado de 
Coahuila de Zaragoza y al sur con la cuenca Arroyo La India-Laguna Palomas 
(F), todas concentradas en la RH-35. La precipitación total anual promedio es 
de 318.3 mm y pendiente general de baja a media. Las corrientes que 
conforman esta cuenca se caracterizan por ser de corta duración y recorrido, 
con tendencia a almacenarse en una serie de lagunas distribuidas en toda la 
cuenca, las que forman una red de avenamiento de tipo radial centrípeto, 
subparalelo, dendrítico desintegrado y anastomosado. Las corrientes más 
sobresalientes presentan dirección al sureste y se pierden en el área del Bolsón 
de Mapimí en donde se frenan. Esta cuenca está caracterizada por un conjunto 
de lagunas intermitentes distribuidas en toda su área, entre las que se pueden 
mencionar las lagunas El Gigante, Las Arenosas, Bordo Lomas de Nacho, El 
Milagro, El Zacate, Los Perros, Chicuas, Verde, El Remolino, etcétera. El uso 
primordial del agua superficial es el pecuario. Se obtuvo un coeficiente de 
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escurrimiento de 2.8% de un volumen medio anual precipitado de 3 089.44 
Mm3, que determinan un volumen drenado de 86.5 Mm3. 
 
 Cuenca (F) Arroyo La India-Laguna Palomas, Se localiza hacia el 
extremo sureste del estado, comprende 2.58% de su territorio; la superficie de 
esta cuenca es compartida entre los estados de Durango, Coahuila de 
Zaragoza y Chihuahua; en este último, limita al norte con la cuenca El Llano-
Laguna El Milagro (E) de la RH-35; al oeste con la cuenca Río Florido (M) de la 
RH-24; al oriente se interna hacia Coahuila de Zaragoza; y al sur penetra a 
Durango. Presenta una precipitación de 349.01 mm anuales como promedio y 
una pendiente general de media a baja. Las corrientes presentes en esta 
cuenca son intermitentes, de tipo dendrítico, entre las que destaca el arroyo La 
India; existen otras corrientes de corta trayectoria que se extinguen o se pierden 
al penetrar en la zona de baja pendiente. La obra hidráulica la constituyen la 
presa San Francisco y algunos bordos construidos de tierra y de poca 
capacidad de almacenamiento; además, se encuentra la laguna Palomas. El 
volumen de precipitación total promedio estimado para esta porción de la 
cuenca es 2 102.24 Mm3, que relacionado con un coeficiente de escurrimiento 
medio de 3.1%, dan un volumen de 65.17 Mm3 escurridos. 
 
 Cuenca (C) Laguna Del Guaje-Lipanes, Se ubica entre el límite de 
Coahuila de Zaragoza y Chihuahua; en este último ocupa 2.22% de la superficie 
y limita al norte con la cuenca Río Bravo-Ojinaga (H) de la RH-24; al noroeste 
con la cuenca Polvorillos-Arroyo El Marqués (D); y al suroeste con la cuenca El 
Llano-Laguna del Milagro (E), estas últimas de la RH-35; mientras que al oriente 
se interna a Coahuila de Zaragoza. Es una cuenca endorreica que muestra una 
precipitación media anual de 282.04 mm y pendiente general de media a baja. 
Las corrientes son intermitentes y regularmente se pierden antes de verter sus 
aguas en las zonas de depresión, tales como las lagunas El Junco, El Cerro 
Solo y El Moro. Los escurrimientos permanentes no existen y el agua superficial 
disponible es escasa; sólo se cuenta con el agua que se almacena en 
pequeños bordos, en su mayoría de tierra, cuyo uso es pecuario y doméstico. 
En esta porción de la cuenca se obtuvo un coeficiente de escurrimiento de 
2.20% y un volumen medio anual precipitado de 1 250.71 Mm3, que determinan 
un volumen medio drenado de 27.52 Mm3. 
 
 Cuenca (D) Polvorillos-Arroyo El Marqués, Colocada completamente 
en la porción oriente del territorio chihuahuense, cubre 1.82% de su área. Esta 
cuenca se encuentra rodeada en la parte oeste-norte hasta el noreste por las 
cuencas Río Conchos-Ojinaga (J) y Río Bravo-Ojinaga (H) de la RH-24; al sur-
sureste limita con la cuenca Laguna del Guaje-Lipanes (C); y al suroeste con 
una pequeña sección de la cuenca El Llano-Laguna del Milagro (E), estas 
últimas pertenecen a la RH-35. La ocurrencia de precipitación media anual es 
alrededor de 272.3 mm, presenta una pendiente general baja, salvo en el límite 
sur de la cuenca, donde tiende a ser media. Existen varias corrientes de tipo 
intermitente y de corto recorrido, que sólo con prolongados períodos de lluvia 
son capaces de llevar un gasto considerable a ella; entre éstas se tienen los 
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arroyos Los Órganos y Polvorillos. Las principales obras hidráulicas son bordos 
construidos sobre arroyos que muestran gastos mayores. El agua superficial se 
destina de preferencia a uso pecuario y en menor escala al doméstico. Para 
esta cuenca se cuantificó un escurrimiento medio anual de 26.83 Mm3, 
procedente de un volumen medio precipitado de 1 214.21 Mm3 anuales y un 
coeficiente de escurrimiento de 2.21%. 
 
3.3.4.2 Hidrología Subterránea 
 
 La mayor parte del agua subterránea se extrae en zonas de condiciones 
climáticas de tipo árido; la recarga natural de los acuíferos ocurre por 
precipitaciones pluviales, nevadas y de los pocos escurrimientos perennes que 
existen en la entidad. Es entonces el agua subterránea, la fuente más 
importante para el sostenimiento de las distintas actividades que se desarrollan 
en el estado. 
 
 La mayor parte de los acuíferos son de tipo libre y semiconfinado, 
formados principalmente por sedimentos granulares del Terciario al Reciente.  
Enseguida se hace una descripción de las características de las zonas de 

explotación más importantes en la UMAFOR. 
 
 Jiménez-Camargo, comprende parcialmente los municipios de 
Camargo, Jiménez, San Francisco de Conchos, López y Valle de Zaragoza, en 
la porción suroriental del territorio chihuahuense. El acuífero es semiconfinado y 
se constituye por depósitos granulares del Terciario y Cuaternario de origen 
aluvial; los materiales de relleno son gravas, gravillas, arenas y arcillas 
intercaladas; éstos poseen permeabilidad media alta, media y baja media. El 
aprovechamiento del agua subterránea se lleva a cabo mediante la operación 
de 1 296 obras de captación, las cuales bombean un volumen medio anual de 
580.65 Mm3; la recarga por año es del orden de 480 Mm3, por lo que el 
acuífero está sobreexplotado. Los usos son casi exclusivos para el sector 
agrícola, aunque también tiene uso municipal-industrial y en menor grado, uso 
doméstico-abrevadero. El flujo subterráneo regional presenta dos direcciones, 
una con cierto paralelismo al Río Florido, la cual se deforma debido a un flujo 
local radial convergente que existe entre José Mariano Jiménez y Torreoncitos, 
para posteriormente continuar con su curso anterior; la segunda dirección es 
casi paralela al río Parral, hasta su confluencia con el Río Florido en Santa 
Rosalía de Camargo. La concentración de sólidos totales disueltos es de 300 a 
5 000 ppm, por lo que la calidad del agua es de dulce a salada. La familia que 
predomina es la mixtosulfatada y la bicarbonatada. Se han hallado 
contaminantes como arsénico y sulfatos, de origen natural. 
 
 Meoqui-Delicias, se localiza en la parte central del estado, comprende 
en su totalidad los municipios de Delicias y Meoqui, y otros seis de forma 
parcial. Al acuífero lo integra material aluvial del Cuaternario, formado por 
fragmentos líticos, derivados de rocas ígneas como basaltos, riolitas, tobas 
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ácidas y rocas sedimentarias como calizas y conglomerados. El depósito 
muestra granulometría bien definida que va desde gravas, arenas, limos, hasta 
arcillas; que presentan permeabilidad media. El manto funciona en la mayor 
parte de la zona como libre. Se cuenta con 976 aprovechamientos con un 
volumen anual de extracción de 417.9 Mm3, la recarga anual es de 418 Mm3, 
por tanto el balance indica una condición geohidrológica de equilibrio. El uso 
principal que se le da al agua es el agrícola. Se advierten, en el área, algunos 
flujos locales que ocurren en forma radial hacia las áreas de intensa 
explotación, cuya consecuencia es que se distorsiona el flujo subterráneo 
regional, pero aún éste no ha sido alterado de forma notable, preservando 
todavía su salida al norte de la zona de explotación. La calidad del agua varía 
de 300 a 2 000 ppm, lo que la sitúa de dulce a tolerable; las familias son mixto-
bicarbonatada, sulfatada, sódica, cálcico-sulfatada y bicarbonatada. Se ha 
encontrado contaminación por metales pesados, nitratos y arsénico, producto 
de desechos urbanos, agrícolas, así como de origen natural. 
 
 Parral-Valle Del Verano, se encuentra en la porción sur de la entidad, 
abarca parte de los municipios de Hidalgo del Parral, San Francisco del Oro, 
Santa Bárbara y Matamoros. El acuífero en explotación es de tipo libre y tiene 
en la parte superior un depósito aluvial del Cuaternario compuesto por gravas, 
arenas, limos y arcillas; debajo de esta capa hay una unidad de conglomerado 
del Terciario, compuesta por clastos subredondeados provenientes de 
andesitas, riolitas, lutitas y calizas; la permeabilidad de estos materiales es 
media alta. Además, es importante mencionar, que el material que domina es el 
consolidado, constituido por roca metasedimentarias y asociaciones de riolita-
toba ácida, cuya permeabilidad es media alta, media y baja media. La zona 
contiene 164 aprovechamientos; el balance anual del acuífero, en cuanto a 
extracción y recarga, da como resultado una condición geohidrológica de 
equilibrio. Los usos más comunes que se le da al agua extraída son municipal-
industriales y agrícolas. El flujo regional del agua subterránea es de occidente a 
oriente y de noroeste a sureste. La calidad del agua es dulce, puesto que los 
valores oscilan de 200 a 800 ppm de sólidos totales disueltos; mientras que las 
familias son bicarbonatado-cálcicas y bicarbonatado-sulfatado cálcicas. 

3.3 Aspectos biológicos 

 

  3.3.1 Vegetación Terrestre 
 
Tipos de vegetación 
 

El t®rmino ñtipo de vegetaci·nò se ha utilizado para designar la 
composición de especies de la cubierta vegetal de una región, área o lugar. La 
cubierta vegetal se refiere al conjunto de especies que tienen determinadas 
formas de vida o también a la agrupación de especies que por sus 
requerimientos y tolerancias ambientales tienen características comunes (por 
ejemplo en su fisonomía, tamaño y desarrollo). Para llevar a cabo la descripción 
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de las comunidades vegetales se pueden considerar varios aspectos, entre los 
que destacan la flora (las especies componentes), la fisonomía (o apariencia de 
la vegetación), la ubicación geográfica y las características climáticas y 
edafológicas (Cordero y Morales, 1998). 

 
La clasificación de la vegetación de México propuesta por Rzedowski 

(1978), Miranda y Hernández X., (1963) e INEGI (2003) son de las más 
utilizadas por los científicos del país.  Rzedowski agrupó los principales tipos de 
vegetación de nuestro país de acuerdo con sus características fisiográficas, 
climáticas, edafológicas y fisonómicas  y encontró, entre otras cosas, que la 
mayor parte del territorio nacional (38%) se encuentra cubierto por matorral 
xerófilo, seguido por bosques de coníferas y encinos (19%) y el bosque tropical 
caducifolio (14%). Los resultados del inventario estiman la superficie forestal 
total de México en 141 742 169 ha, lo que representa 72.05% del territorio 
nacional, la cual incluye bosques, selvas, vegetación de zonas áridas, 
vegetación hidrófila y halófila, así como áreas perturbadas. En particular, 40% 
son áreas arboladas ocupadas por bosques y selvas, que en relación con el 
total de la superficie del país equivale a 29%. 

 
La UMAFOR Semidesierto Sur es la mas extensa del Estado de 

Chihuahua, y una de las de mayor diversidad biológica ya que se encuentra 
dentro de las dos provincias fisiogr§ficas que hay en el Estado (ñSierra Madre 
Occidentalò y ñSierras y Llanuras del Norteò) lo que le confiere una gran 
variedad de ecosistemas ya que comprende grandes áreas del desierto y 
semidesierto Chihuahuense; así como de pastizales, zonas de transición entre 
el desierto y el bosque, y también pequeñas áreas boscosas, todas estas 
características hacen de esta región una de las más importantes en cuanto a 
biodiversidad se refiere.  

 
 En la UMAFOR esta biodiversidad se manifiesta con la presencia de 18 
tipos de vegetación, entre las mas importantes tenemos el matorral desértico 
micrófilo con el 44.65% de la superficie, seguido del pastizal natural con el 
29.97%, el matorral desértico rosetófilo con el 13.03%, el pastizal halófilo con el 
7.39%, y el pastizal inducido 1.61%  estos cinco tipos de vegetación ocupan 
mas del 95%, y son los que se describen en el presente estudio regional, el 
resto se distribuye en otros 14 tipos de vegetación con superficies mucho 
menores, en lo que respecta a la superficie de bosques o arbolada de la 
UMAFOR (bosque de encino, bosque de encino-pino, bosque de pino-encino, 
bosque de táscate y bosque de pino) esta es de 58,507.39 ha.  (Tabla 5 y 
Figura 3). 
 
Cuadro 5. Tipos de Vegetación de la UMAFOR 

Uso de suelo  Total (ha) % 

Matorral desértico micrófilo 2,000,037 43.64 

Pastizal natural (incluye pastizal-huizachal) 1,174,977 25.64 

Matorral desértico rosetófilo 409,721 8.94 



ESTUDIO REGIONAL FORESTAL                                                            III. DIAGNÓSTICO  GENERAL Y DESCRIPCIÓN 

 

37 
 

Vegetacion halofila y gipsofila 381,375 8.32 

Pastizal inducido 306,647 6.69 

Matorral desértico rosetófilo 165,721 3.62 

Bosque bajo-abierto 35,290 0.77 

Bosque de encino 24,458 0.53 

Vegetación de desiertos arenosos 24,072 0.53 

Mezquital (incluye huizachal) 23,655 0.52 

Chaparral 14,871 0.32 

Bosque de pino-encino (incluye encino-pino) 10,745 0.23 

Vegetación de galería (incluye bosque de galería selva de 
galería y vegetación de galería) 

7,519 0.16 

Riego suspendido 3,099 0.07 

Bosque de pino 441 0.01 

Matorral submontano 186 0.004 

Sabana 123 0.003 

Total 4,582,939 100.000 

 

 
 Figura 3. Grafica de tipos de Vegetación de la Unidad de Manejo Forestal 
Semidesierto Sur A.C. 

 
 Los tipos de vegetación presentes en esta unidad han sido clasificados 
de acuerdo al Manual de Uso de Suelo y Vegetación del INEGI. 
3.3.1.1 Matorral Desértico Micrófilo 
 
 El Matorral Desértico micrófilo es el tipo de vegetación con mayor 
superficie en la UMAFOR Semidesierto Sur, abarcando el 44.65% de esta, 
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crece en terrenos aluviales, llanos y con suelos desarrollados. En general, esta 
comunidad xerófila se halla constituida por una agrupación uniforme de Larrea 
tridentata (gobernadora), con altura y cobertura muy variables, según sean las 
características del lugar donde se encuentre. La estructura que posee el 
matorral desértico micrófilo es muy compleja, en algunos casos está 
conformada por arbustos espinosos, con frecuencia de los géneros Acacia, 
Opuntia y Prosopis; en otros, se compone de elementos inermes (sin espinas), 
con hojas pequeñas o carentes de éstas, entre los que se encuentran: Larrea 
sp., Flourensia sp., y en ciertos lugares Lippia sp.; sin embargo, en la mayor 
parte de los casos, este matorral se compone de la mezcla de especies inermes 
y espinosas, por esto es denominado subinerme. 
 
 Este matorral cubre grandes extensiones de las llanuras aluviales, y en 
menor grado crece en bajadas y pies de monte de la provincia Sierras y 
Llanuras del Norte, los climas imperantes en las primeras, son sobre todo de los 
tipos muy secos y secos semicálidos, los cuales poseen precipitaciones 
escasas, inferiores a 400 mm por año y con largos periodos donde la insolación 
es intensa, que aunado a la baja humedad atmosférica, traen como 
consecuencia altos índices de evaporación y transpiración; en algunas llanuras, 
en las bajadas y pies de monte donde también prospera esta forma de vida, 
domina el clima muy seco templado, con incidencia de lluvias igualmente 
escasas, pero con temperaturas más frescas que atenúan (al menos en parte), 
el alto déficit de evapotranspiración. 
 

Las llanuras poseen suelos tipo Xerosol y Yermosol, profundos, de origen 
aluvial, de colores claros debido al bajo contenido de materia orgánica, con 
texturas francas o franco arcillosas, en algunos lugares con fases físicas como 
gravas, piedras u horizontes petrocálcicos que limitan la profundidad del suelo, 
también es frecuente la acumulación de sales solubles y sodio en 
concentraciones leves y moderadas. En las bajadas de sierra y pies de monte 
los suelos son de origen coluvial, de profundidad media y escasa, con suaves 
pendientes, donde es frecuente la presencia de gravas y cantos rodados a 
través del perfil. 
 
3.3.1.2 Pastizal Natural 
 
 Este tipo de vegetación cubre el 29.97% de la UMAFOR, se incluyen bajo 
este concepto a todas las áreas, cuya vegetación está dominada por 
gramíneas, pudiendo estar asociadas con otras formas de vida. El conjunto de  
esta manera delimitado incluye biocenosis diversas, tanto en lo tocante a su 
composición florística, como a sus condiciones ecológicas, a su papel en la 
sucesión, a su dependencia de las actividades humanas y aun a su fisonomía. 
Mientras la presencia de algunas está determinada claramente por el clima, 
muchas otras son favorecidas, al menos en parte por las condiciones del suelo 
o bien por el disturbio ocasionado por el hombre y sus animales domésticos. 
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 Desde el punto de vista de la economía humana, las áreas cuya cubierta 
vegetal está dominado por gramíneas, revisten gran importancia, pues 
constituyen el medio natural más propicio para el aprovechamiento pecuario, ya 
que son adecuados para la alimentación del ganado bovino y equino, de hecho 
la mayor parte de la superficie correspondiente a este tipo de vegetación se 
dedica a tal propósito. Sin embargo su aprovechamiento, en la mayor parte de 
los casos, no es óptimo y en muchos sitios el sobrepastoreo debido a la falta de 
organización y técnica adecuada no permite obtener el máximo rendimiento. 
  
 El pastizal natural se desarrolla de preferencia en suelos medianamente 
profundos de mesetas, fondos de valles y laderas poco inclinadas, casi siempre 
de naturaleza ígnea, entre altitudes entre 1100 y 2500 msnm, son generalmente 
de altura media de 20 a 70 cm, aunque a causa del intenso pastoreo se 
mantienen casi siempre más abajo, la coloración pálida es característica 
durante la mayor parte del año y la comunidad solo reverdece en la época más 
húmeda. La cobertura varia notoriamente de un lugar a otro y mucho tiene que 
ver con la utilización del pastizal, pero rara vez supera el 80% y frecuentemente 
es menor del 50%. 
 En este tipo de vegetación las especies más comunes para esta área son 
Bouteloua gracilis (zacate navajita), Bouteloua hirsuta (navajita velluda), 
Bouteloua curtipendula (zacate banderita), Aristida adscensionis (zacate de 
agua tres barbas), A. glauca, Aristida sp., Bouteloua eriopoda (navajita negra), 
Baileya sp., Erioneuron pulchellum (zacate borreguero), Muhlenbergia porteri 
(zacate aparejo), M. macroura, Chloris sp., Brickellia spinulosa, Gnaphalium 
leptophyllum, Aristida barbata, Andropogon barbinodis. 
 

3.3.1.3 Matorral Desértico Rosetófilo 
 
 Ocupan el 13.03% en el territorio de la UMAFOR, en él predominan 
elementos arbustivos y subarbustivos con hojas alargadas y estrechas 
agrupadas en forma de roseta, los cuales pueden ser espinosos o inermes. Se 
distinguen dos clases: Las que poseen un tallo alargado y bien desarrollado 
como la palma (Yucca sp.) y las que carecen de tallo visible (acaules), cuyas 
hojas salen de la base de la planta y se les conoce ordinariamente como 
agaves. 
 
 Cubre las sierras de origen sedimentario, constituidas por rocas calizas; 
los climas corresponden a muy seco y seco templado, con escasas 
precipitaciones, pero con temperaturas más frescas que las que imperan en las 
llanuras circundantes. Los suelos donde crece este matorral tienen un pobre 
desarrollo, el más frecuente es el Litosol, suelo muy superficial que sobreyace 
al lecho rocoso y presenta menos de diez centímetros de espesor, con 
abundantes gravas y piedras, la Rendzina es un suelo poco profundo, arcilloso, 
que descansa sobre la roca caliza y el Regosol, suelo somero que no tiene 
diferenciación de horizontes y se parece bastante a la roca que le da origen. 
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Los elementos más típicos de este matorral y que le dan su fisonomía 
característica son: Agave lechuguilla (lechuguilla), Dasylirion leiophyllum (sotol), 
Agave sp., A. scabra (maguey), los cuales conforman el estrato arbustivo y 
subarbustivo -a veces muy denso-, junto con varias especies de amplia 
participación como: Euphorbia sp., Jatropha sp., Parthenium sp. y Opuntia sp.; 
también es frecuente la presencia de un estrato arbustivo más alto, donde 
destacan como eminencias: Yucca spp., Fouquieria splendens (ocotillo) y 
Acacia spp., por citar algunas de las más importantes. Las gramíneas, aunque 
presentes en el estrato herbáceo, no son tan abundantes. 
  
3.3.1.4 Vegetación Halófila y gipsofila 
  
 Es una vegetación que crece en suelos con altos contenidos de sales 
solubles y está conformada por especies herbáceas y arbustivas donde están 
presentes plantas suculentas y algunas gramíneas rizomatosas. En la 
UMAFOR, esta forma biológica ocupa los fondos de las llanuras aluviales 
inundables, que poseen suelos profundos con texturas finas y drenaje lento, 
donde se acumulan fuertes concentraciones de sales solubles, los suelos son 
determinados como Solonchak, también prospera en suelos con moderadas 
concentraciones salinas clasificados como Xerosol y Yermosol, en las cercanías 
de las poblaciones de Santa Rosalía de Camargo y José Mariano Jiménez el 
dominio lo ejerce Atriplex canescens, Hilaria mutica y Prosopis glandulosa, 
donde también están presentes Citharexylum sp. y Pappophorum 
mucronulatum. La actividad más frecuente en todos estos lugares es la 
ganadería extensiva de bovinos. En la UMAFOR Semidesierto Sur abarca 
381,375 ha (8.32%). 
 
3.3.1.5 Pastizal Inducido 
 
 Vegetación constituida por gramíneas que surgen cuando es eliminada la 
cubierta vegetal original, ocupa el 1.61% de la UMAFOR. Este pastizal puede 
aparecer como consecuencia de desmontes en cualquier tipo de vegetación; 
también puede establecerse en áreas agrícolas abandonadas o bien, en 
terrenos que se incendian con frecuencia. 
  
 Estos pastizales son mantenidos por el hombre de manera artificial, por 
lo general mediante incendios periódicos y pastoreo de ganado, que mantienen 
esta condición por tiempo indefinido e impiden de esta manera, la sucesión 
natural de la vegetación que originalmente ocupaba esos lugares. 
 
 La capacidad de carga animal de estos agostaderos es baja debido a 
que su establecimiento no incluye prácticas de manejo, como son: el 
establecimiento del pastizal mediante semilla, control de malezas, 
enfermedades y plagas, fertilización, cortes o pastoreos programados, distancia 
de siembra, riego, y renovación de potreros entre otros.  
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 Además, las áreas que sustentan pastizal inducido presentan diversos 
grados de deterioro como las prácticas de pastoreo sin control que muchas 
veces propicia la pérdida del suelo. 
  
 Al noreste de Delicias, bajo condiciones de mayor aridez, la composición 
del pastizal inducido está determinada por la asociación Erioneuron pulchellum-
Aristida sp., se desarrolla sobre lomeríos de laderas tendidas y partes de 
llanura, como eminencias mayores de 1.5 m cabe destacar a: Yucca 
thompsoniana, Fouquieria splendens (ocotillo) y Celtis pallida (granjeno). La 
gramínea Chloris virgata domina en ciertos pastizales inducidos del sur del 
estado, prospera en llanuras aluviales, a altitudes cercanas de 1 500 m, donde 
integra un estrato herbáceo de 0.5 m y suele acompañarse por: Leptochloa 
dubia, Aristida adscensionis, Bouteloua gracilis y como eminencias son notables 
algunos elementos aislados de Prosopis glandulosa (mezquite). 

 
3.3.2. Biodiversidad (riqueza florística de México y Chihuahua) 
 

El concepto de biodiversidad se refiere en general a la variabilidad de la 
vida; incluye los ecosistemas terrestres y acuáticos, los complejos ecológicos 
de los que forman parte, así como la diversidad entre las especies y dentro de 
cada especie. La biodiversidad abarca tres niveles de expresión de variabilidad 
biológica: ecosistemas, especies y genes. En estos niveles se integra una 
amplia gama de fenómenos, de manera que la biodiversidad de un país se 
refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que contiene, el número de 
especies que posee, el cambio en la riqueza de especies de una región a otra, 
el número de endemismos, las subespecies y las variedades o razas de una 
misma especie, entre otros. 

 
La diversidad biológica de México se debe a la combinación de varios 

factores ambientales; la ubicación del país en una zona de transición entre dos 
reinos biogeográficas, el neoártico  y el neotropical; una accidentada orografía; 
una historia geológica de distintas épocas y la presencia de casi todos los 
climas del mundo. Se calcula que alrededor del 10 por ciento de la diversidad 
global de especies se concentra en el territorio mexicano, lo que lo convierte 
junto con Colombia, Brasil, Indonesia, Perú, China, Congo e India en uno de los 
llamados pa²ses ñmegadiversosò. México también tiene representadas casi 
todas las comunidades vegetales que existen en el mundo (Mittermeier y 
Goettsch, 1992). 

   
El número de especies diferentes de una región o país, es una medida 

de la riqueza de especies y constituye una estimación de la biodiversidad del 
lugar y una base de comparación entre zonas; es la medida más general y en 
muchos aspectos, más útil de la biodiversidad. La riqueza de especies varía 
geográficamente: las áreas más cálidas tienden a mantener más especies que 
las más frías, y las más húmedas son más ricas que las más secas; las zonas 
con menores variaciones estacionales suelen ser más ricas que aquellas con 
estaciones muy marcadas; por último, las zonas con topografía y clima variados 
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mantienen más especies que las uniformes. Cabe señalar, que algunos 
científicos sugieren que la diversidad se mide mejor a niveles taxonómicos 
superiores (género o familia, por ejemplo) que al de especie. 
 

En el país existen aproximadamente 25,000 especies de plantas en su 
mayoría angiospermas, con lo cual el país ocupa el cuarto lugar en el mundo en 
esta área. Asimismo, México se distingue por contar con una gran cantidad de 
especies endémicas, es decir especies que se encuentran distribuidas 
exclusivamente dentro de los límites territoriales del país; aproximadamente el 
52% de la flora mexicana es endémica.  Destacan por sus niveles de 
endemismo la familia de las cactáceas (con 850 especies, 84% de ellas 
endémicas) y la de las orquídeas (920 especies, 48% endémicas), así como el 
género Pinus (con 48 especies, 43% endémicas).   
 

Nuestro país, es el primer lugar mundial en cuanto a riqueza de especies 
de pino. Asimismo,  de acuerdo con Rzedowski (1996), la mayoría de las 
especies de angiospermas pertenecen a seis familias: compuestas, gramíneas, 
cactáceas, orquídeas, rubiáceas y leguminosas, y su importancia varía de 
acuerdo a la región. Las compuestas, gramíneas y cactáceas están mejor 
representadas en la porción norte y centro del país; las orquídeas y rubiáceas 
son más diversas en la parte sur y las leguminosas son abundantes en regiones 
de climas templados. En relación con los registros mundiales, los números de 
especies de cactáceas (como los nopales y las biznagas), de agaváceas (como 
los magueyes y las yucas) y de nolináceas, hacen que México ocupe el primer 
lugar en riqueza de especies respecto a estos grupos 

 
La gran diversidad de ecosistemas que tiene Chihuahua lo ubican como 

el noveno estado en número de especies de flora, algunos autores señalan que 
hay entre 3,500 y 4000 especies de plantas; mientras que otros como Royo y 
Melgoza (2005) mencionan una flora de alrededor de 6000 especies; lo anterior, 
nos muestra la divergencia de las estimaciones y de lo poco que aún se conoce 
de la flora. Uno de los ecosistemas mas importantes del estado de Chihuahua 
es el Desierto Chihuahuense el cual ocupa el segundo lugar en importancia 
mundial por su gran biodiversidad, alberga aproximadamente 350 de las 1500 
especies de cactáceas conocida en el mundo. En los bosques de confieras y 
latifoliadas también se presenta una gran riqueza de especies, Chihuahua tiene 
alrededor de 33 especies de encino y 27 de coníferas. Asimismo, Chihuahua 
está considerado dentro de los nueve estados con más alto endemismo. Entre 
las familias más importantes se encuentran las Cactáceae, Gramíneae, 
Compositae, Leguminosae, Agavaceae, Pinaceae y Fagaceae. 
 
3.3.2.1 Riqueza Florística UMAFOR Semidesierto Sur 
 

La UMAFOR Semidesierto Sur es una de las de mayor riqueza florística 
principalmente en gramíneas y cactáceas, debido a la gran variedad de 
ecosistemas que existen en el semidesierto y desierto chihuahuense en el que 
se encuentran extensas áreas de pastizal y de matorrales desérticos micrófilos 
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y rosetófilos; así como de otros tipos de vegetación que se encuentran dentro 
de las llanuras y sierras de esta región, lo que le confiere una gran diversidad 
de flora 

 
La flora en la UMAFOR se encuentra dividida en 69 familias 241 géneros 

y 412 especies. Las familias mejor representadas en número de especies son 
las Compositae con 43 géneros (17.99%) y 68 especies (16.59%),  las 
Gramineae con 25 géneros (10.46%) y 62 especies (15.12%), Cactaceae con 
14 géneros (5.86%) y 39 especies (9.51%) y Leguminoseae con 9 géneros 
(3.77%) y 22 especies (5.37%). Estas cuatro familias representan el 45% de la 
flora de la región (Cuadro 6 y 7). 

 
Cuadro 6. Número de familias, géneros y especies  

TAXA NUMERO DE ELEMENTOS 

Famílias    69 

Géneros 241 

Especies 412 

 
Cuadro 7. Principales Familias de la UMAFOR 

Familias 
Géneros Especies 

No. % No. % 

Compositae 43 17.99 68 16.59 

Gramineae 25 10.46 62 15.12 

Cactaceae 14 5.86 39 9.51 

Leguminosae 9 3.77 22 5.37 

Solanaceae 8 3.35 16 3.90 

Nyctaginaceae 7 2.93 13 3.17 

Verbenaceae 8 3.35 13 3.17 

Malvaceae 8 3.35 12 2.93 

Boraginaceae 5 2.09 11 2.68 

Euphorbiaceae 7 2.93 10 2.44 

Chenopodiaceae 5 2.09 8 1.95 

 
3.3.2.2 Especies en Estatus UMAFOR Semidesierto Sur 

Los inventarios de la flora y el conocimiento que se tiene de ella son de 
gran importancia ecológica y económica. Por diversas razones tanto la 
vegetación como la flora están siendo modificadas muy rápidamente y muchas 
especies están desapareciendo sin conocer su papel ecológico o su importancia 
económica. El tratar de mantener la diversidad regional o global es un esfuerzo 
que tiene como base el listado de especies que habitan la región, 
posteriormente las especies que han disminuido sus poblaciones y por ultimo 
cuales son las estrategias de manejo y/o conservación a seguir para no llevar 
estas especies a la extinción (Melgoza et al 2005). 
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En el caso particular de México, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-
2001, el grupo taxonómico con un mayor número de especies en condiciones 
de riesgo es el de las plantas (tanto angiospermas como gimnospermas), con 
939 especies. Dentro de ellas, las familias con mayores números de especies 
en riesgo son la de las cactáceas (285 especies), orquídeas (181 especies), 
palmas (64 especies) y magueyes (39 especies). En la actualidad la 
transformación del paisaje por actividades atropogénicas, puede considerarse la 
mayor amenaza para la conservación de la biodiversidad, ya que no solamente 
reduce la extensión de los hábitats, sino que además los fragmenta y con ello 
las poblaciones se vuelven aún más vulnerables frente a cualquier fenómeno 
llegando a provocar la extinción de especies. 

 
Melgoza (2005) menciona que el estado de Chihuahua a pesar de contar 

con una flora calculada alrededor de 6000 especies, solo 50 especies se 
encontraron con algún tipo de estatus, de alguna manera esto pone en 
evidencia que el número de especies con algún estatus en el estado esta 
subestimado, de acuerdo a estudios realizados en la región, en el territorio  de 
la UMAFOR dentro de la familia Cactácea se tiene registrada una lista florística 
de 13 especies de plantas catalogadas en alguna categoría de riesgo  de 
acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001).  

 
Cuadro 8. Plantas con Estatus 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ESTATUS 

Cactaceae Echinocereus adustus Orégano pequeño Amenazada 

Cactaceae Echinocereus palmeri Orégano de Palmer Peligro de extinción 

Cactaceae Echinocereus parry 
Biznaga-tonel del Lago 
Guzmán 

Amenazada 

Cactaceae Echinocereus subinermis Orégano pequeño pelón Protección especial 

Cactaceae Mammillaria lindsayi Biznaga de Lindsay Protección especial 

Cactaceae Mammillaria saboae Biznaga de Sabo Amenazada 

Cactaceae Opuntia rufida Nopal rojizo Amenazada 

Cactaceae Peniocereus greggii Reina de la noche Protección especial 

Cactaceae Sclerocactus intertextus   Amenazada 

Cactaceae Sclerocactus uncinatus   Amenazada 

Cactaceae Sclerocactus unguispinus   Amenazada 

Cactaceae Ariocarpus fissuratus   Protección especial 

Cactaceae Epithelantha micromeris   Protección especial 

 

3.3.2.3. Importancia y usos de la vegetación  

 La flora es un conjunto de plantas en un área determinada y que 
representa la base de diversos sistemas de producción, lo que permite conocer 
con que plantas contamos y se puede optimizar su aprovechamiento, en la 
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ganadería el conocimiento básico de cuáles son las plantas forrajeras, cuales 
son las indeseables y cuáles son las tóxicas, es de suma importancia; si bien se 
piensa solamente en pastos o zacates como principal forraje, existe un gran 
número de hierbas y arbustos que son consumidas por el ganado y con altos 
contenidos nutricionales (Melgoza et al 2003 y Stubbendieck et al 2003). 
 

Asimismo, la vegetación juega un rol muy importante para el medio 
ambiente y el ser humano,  resaltando los siguientes aspectos: 
 

¶ Protegen el suelo contra la erosión, porque con sus raíces y cobertura 
del suelo evitan los deslizamientos y el arrastre. 

¶ Dan refugio y alimento a la fauna silvestre 

¶ Regulan el escurrimiento del agua, evitando el escurrimiento 
superficial rápido de las aguas y formando una especie de esponja, 
que retiene el agua y permite la infiltración en el subsuelo. 

¶ Mantienen la fertilidad de los suelos y la restituyen ya que son 
grandes productores de materia orgánica y recicladores de nutrientes. 

¶ Son fuente de una gran diversidad de productos útiles como la 
madera, alimentos, plantas medicinales y productos industriales. 

¶ Descontaminan el aire a través de la captura de carbono (CO2) y lo 
oxigenan y purifican a través del proceso de fotosíntesis.  

¶ Embellecen el paisaje y son fuente de ingresos importantes a través 
del ecoturismo naturaleza. 
 

a). Clasificación de las plantas por su utilidad. 

3.3.2.4. Plantas de Agostadero de la UMAFOR  

 La ganadería es una actividad económica muy común en el área de 
influencia de la UMAFOR y depende directamente de la utilización de la 
vegetación para desarrollarse, una gran cantidad de especies de flora son 
utilizadas para la alimentación del ganado, de ahí la importancia de identificar 
las plantas más utilizadas para este fin, en este sentido estas plantas tienen 
características propias que permiten considerar su valor forrajero, como un 
aspecto de interés ecológico y económico. Existe una gran cantidad de estudios 
enfocados al valor forrajero de las especies presentes en el área, de los cuales 
se tiene un listado bastante extenso de las plantas que se utilizan como 
forrajeras, así como la calidad del forraje que producen. Algunas de las 
principales especies que producen forraje de buena calidad, son el zacate 
navajita (Bouteloua spp.), zacate bermuda (Cynodon dactylom), zacate risado 
(Panicum halii) entre otros.   
 
Cuadro 9. Plantas con valor forrajero bueno 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Anacardiaceae Rhus microphylla Agrito 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Chenopodiaceae Atriplex canecens Chamizo 

Euphorbiaceae Croton pottsii Encinilla 

Leguminosae Acacia angustissima Huizachillo 

Leguminosae Desmodium neomexicanum Desmodium 

Malvaceae Hibiscus denudatus Tomatillo 

Malvaceae Menodora scabra Hierba del burro 

Gramineae Bouteloua curtipendula Zacate banderita 

Gramineae Cynodon dactylon Zacate bermuda 

Gramineae Digitaria californica Zacate punta blanca 

Gramineae Leptochloa dubia Gigante 

Gramineae Panicum halii Zacate rizado 

Gramineae Setaria scheelei Pajita abierta 

Ulmaceae Celtis pallida Granjeno 

Verbenaceae Aloysia gratissima Hierba luisa 

Verbenaceae Aloysia gratísima Jazmín 

Verbenaceae Aloysia wrightii Oreganillo 

Gramineae Panicum obtusum Zacate mezquite 

Gramineae Sporobolus cryptandrus Zacatón arenoso 

En el Anexo B1 se encuentra el listado completo de las especies de valor forrajero bueno, regular y malo. 

 
3.3.2.5. Plantas tóxicas de la UMAFOR. 

 
Las plantas toxicas son muy abundantes dentro de los ecosistemas 

forestales, dentro de esta categoría pueden estar implicadas plantas de 
diferente naturaleza. Muchas plantas comestibles poseen partes tóxicas, otras 
muestran toxicidad cuando son procesadas, o son tóxicas en ciertos estadios 
de su vida. Muchas plantas que se distribuyen en el área tienen principios 
activos de mayor o menor toxicidad para las personas o animales y es de suma 
importancia identificar cuáles de ellas pueden causar algún daño a estos. En el 
Cuadro 10 se presenta un listado de las plantas de la región que han sido 
documentadas como tóxicas en diversos estudios   
 
Cuadro 10. Plantas Tóxicas 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Asclepiadaceae Asclepias oenotheroides Hierba lechosa 

Asclepiadaceae Asclepias viridiflora Hierba lechosa 

Compositae Florestina tripteris Hierba de la mula 

Compositae Xylothamia triantha   

Boraginaceae Cryptantha pusilla Hierba peludita 
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Caryophyllaceae Drymaria pachyphylla   

Solanaceae Nicotiana glauca Virginio 

Solanaceae Solanum eleagnifolium Trompillo 

Zygophyllaceae Tribulus terrestris Rosetilla 

Cruciferae Descurainia pinnata Mostacilla 

Euphorbiaceae Euphorbia prostrata Hierba de la golondrina 

Leguminoseae Astragalus mollissimus Hierba loca 

En el Anexo B1 se presenta el listado completo de las especies tóxicas registradas para la UMAFOR. 

  
3.3.2.6. Plantas Comestibles de la UMAFOR 

 Desde la antigüedad se han utilizado las plantas como fuente de 
alimentación. De ellas se obtienen frutos, hojas, raíces y tallos que 
proporcionan una fuente de nutrientes. La lista de plantas silvestres comestibles 
es enorme, y forma parte de la cultura de muchas etnias; muchas de las 
especies silvestres fueron domesticadas y cultivadas durante siglos para la 
alimentación humana. Cabe señalar que algunas plantas pueden ser tóxicas o 
comestibles en alguna de sus partes, por ejemplo en las patatas sus tubérculos 
son comestibles, mientras que sus frutos son venenosos.  

Existe un gran número de especies vegetales que proporcionan alimento 
a los habitantes de las zonas rurales de esta región a través del consumo de 
sus frutos, flores, tallos, raíces y semillas y que han constituido por muchos 
años la fuente de alimentación de las poblaciones de escasos recursos del 
medio rural. 
 
 El sistema más comúnmente usado es la simple cosecha de la parte 
comestible; el uso o preparación de las plantas es muy variado, ya que existen 
especies que al emplearse como alimento son cocinadas en múltiples formas, 
algunas son consumidas crudas o se tuestan y muelen para elaborar harina, 
otras se preparan en almíbar o en encurtidos que son muy apetecidos a manera 
de postre; además, algunos frutos y hojas desmenuzadas sirven como 
condimento y saborizante en platillos típicos de la región. 
 
 En la UMAFOR existen muchas especies comestibles dentro de ellas  se 
encuentra el orégano (Lippia graveolens), así como una gran variedad de 
nopales (Opuntia sp.), quelites y magueyes  
 
Cuadro 11. Plantas comestibles 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Agavaceae Agave scabra Maguey 

Amaranthaceae Amaranthus palmeri Quelite  

Asteraceae= compositae Gaillardia pinnatifida   
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Asteraceae= compositae Sonchus oleraceus Cerraja 

Cactaceae Opuntia imbricata Cardenche 

Cruciferae Sisymbrium irio   

Polygonaceae Talinum aurantiacum Pionía 

Liliaceae Dasylirion wheeleri Sotol 

Asteraceae= compositae Helianthus petiolaris Girasol 

Martyniaceae Proboscidea fragans Toritos 

Cruciferae Descurainia pinnata   

Verbenaceae Lippia graveolens Orégano 

En el Anexo B se presenta el listado completo de las especies comestibles registradas para la UMAFOR. 

 
3.3.2.7. Plantas Medicinales de la UMAFOR 
 

El uso de remedios de origen vegetal se remonta a la época prehistórica, 
y es una de las formas más extendidas de medicina en todas las culturas 
conocidas, en muchas ocasiones es la única fuente que utilizan las etnias para 
curarse. La industria farmacéutica actual se ha basado en los conocimientos 
tradicionales para la síntesis y elaboración de fármacos, y el proceso de 
verificación científica de estas tradiciones continúa hoy en día, descubriéndose 
constantemente nuevas aplicaciones.  
 

Actualmente un gran número de especies vegetales han contribuido al 
desenvolvimiento y evolución de la industria farmacéutica, al sintetizar de 
dichas especies una gran diversidad de productos cardiovasculares, 
anticancerígenos, dermatológicos, estomacales, diuréticos, antibióticos, renales, 
etc. 
 

Una planta medicinal es una especie cuyas partes o extractos se 
emplean como medicamentos o drogas en el tratamiento de alguna afección. 
Las plantas medicinales pueden suministrarse bajo diferentes formas galénicas: 
cápsulas, comprimidos, crema, infusión, jarabe, pomada, y ungüentos entre 
otras. 

 
El manejo de estas especies comúnmente consiste en la recolección de las 
partes vegetativas que son utilizadas como medicinales y que puede ser la flor, 
hojas, tallos, semillas, raíces, corteza, tubérculos y ramillas, aunque es muy 
común el uso combinado de varias de ellas. Entre las mas utilizadas tenemos el 
estafiate (Artemisia filiflora), Hierba de la ventosidad (Nama parvifolium), 
Gobernadora (Larrea tridentata), Hierba de la ventosidad (Euphorbia postrata), 
Sangregrado (Jatropha diodica) entre otras.  
 
Cuadro 12. Plantas medicinales   

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Asteraceae= compositae Artemisia filifolia Estafiate 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_prehist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_gal%C3%A9nica
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprimido
http://es.wikipedia.org/wiki/Crema
http://es.wikipedia.org/wiki/Infusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Pomada
http://es.wikipedia.org/wiki/Ung%C3%BCento
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FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Asteraceae= compositae Bacharis salicifolia Jarilla 

Asteraceae= compositae Conyza coulteri Borraja 

Asteraceae= compositae Flourensia cernua Hojasén 

Asteraceae= compositae Helenium autumnale Catarrillo 

Hydrophyllaceae Nama parvifolium Hierba de la ventosidad 

Lamiaceae=labiatae Salvia reflexa Chía 

Malvaceae Sphaeralcea angustifolia Hierba del negro 

Pteridaceae Notholaena standleyi Helecho 

Asteraceae= compositae Helianthus petiolaris Girasol 

Euphorbiaceae Euphorbia antisyphilitica Candelilla 

Zygophyllaceae Larrea tridentata Gobernadora 

Ranunculaceae Clematis drummondii Barbas de chivo 

Scrophulariaceae Castilleja integra Trompeta 

Euphorbiaceae Euphorbia prostrata Hierba de la golondrina 

Euphorbiaceae Jatropha diodica Sangregrado 

En el Anexo B1 se presenta el listado completo de las especies medicinales registradas para la UMAFOR. 

 
3.3.2.8. Plantas Ornamentales de la UMAFOR. 

Una planta ornamental es aquella que se cultiva y se comercializa con la 
finalidad principal de mostrar su belleza. La importancia de las plantas 
ornamentales se ha incrementado con el desarrollo económico de la sociedad y 
el incremento de las áreas con jardines en las ciudades, y con el uso de plantas 
de exterior e interior por los particulares. 

En estas zonas es común encontrar diferentes especies que por su 
belleza han propiciado su utilización como ornamentales, en especial las 
cactáceas y agaves, estas especies aparte de su explotación en poblaciones 
naturales, se han desarrollado bajo cultivo para su comercio, al igual que las 
anteriores, son colectadas por los habitantes para su comercialización, en los 
centros urbanos.  Algunas de las principales plantas de uso ornamental se 
muestran en el siguiente (Cuadro 13). 

 
Cuadro 13. Plantas ornamentales 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Liliaceae Yucca elata Palma 

Cactaceae Lophophora williamsi Peyote 

Liliaceae Milla biflora   

Agavaceae Manfreda variegata   

Amaranthaceae Iresine leptoclada   

Asteraceae= compositae Baileya multiradiata Tostonas 

Cactaceae Echinomastus pectinatus   

Verbenaceae Phyla nodiflora   

Martyniaceae Proboscidea fragans Toritos 
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3.3.2.9. Plantas Maderables de la UMAFOR  
 

Por último para finalizar con esta clasificación de plantas de acuerdo a su 
utilidad, tenemos a las maderables. Algunos de los principales productos que se 
extraen de las especies maderables son: madera con escuadría, triplay, leña y 
carbón como combustible, productos celulósicos, mangos de herramientas, 
parquet, taninos, postes, pilotes y morillos, material de construcción y 
durmientes entre otros muchos usos.  

 
Alrededor del 80% de la madera cortada en los países en desarrollo es 

utilizada como combustible, mediante estudios se ha demostrado que la leña 
contribuye con una cuarta parte de la energía que es consumida en esos 
lugares, la búsqueda de leña es una de la causas principales de deforestación 
en las cercanías de los asentamientos rurales, por lo que muy comúnmente las 
personas día a día tienen que acudir a lugares más lejanos para adquirir leña, 
llegando inclusive a viajar durante todo el día para aprovisionarse de ella. 

 
En este rubro se presenta un listado de las principales plantas nativas 

productoras de madera de la UMAFOR que son utilizadas como leña para 
combustible, carbón, material de construcción, postes, artesanías, etc. Algunas 
de las especies utilizadas para este fin son el mimbre (Chilopsis linearis), encino 
(Quercus spp)  y el ocotillo (Fouqueria splendens) entre otros (Cuadro 14) . 

 
Cuadro 14. Plantas maderables 

Familia Género Especie Nombre común 

Bignoniaceae Chilopsis linearis Mimbre 

Fouqueriaceae Fouqueria splendens Ocotillo 

Fabaceae Prosopis glandulosa Mezquite 

Fabaceae Acacia farneciana Huizache 

Pinaceae Pinuss cembroides Pino piñonero 

Fagaceae Quercus sp Encino 

 
3.3.2.10. Plantas Industriales de la UMAFOR 
 

Estudios de Maldonado, et al. (1993) ubican especies florísticas que tiene 
algún uso industrial o comestible aunque, este puede aumentar a medida que 
se hagan más estudios o consultas directas a lugareños de la región que tienen 
conocimiento de algún uso por experiencia propia de las diferentes plantas de la 
región (Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Plantas industriales 

 
 
3.3.2 Fauna Terrestre y Acuática 

 La fauna silvestre está constituida por todas aquellas especies 
animales que viven libremente en su ambiente, desde invertebrados (sobre todo 
insectos) hasta mamíferos, que subsisten sujetos a procesos de selección 
natural, y que han evolucionado como parte integral y funcional de los 
ecosistemas terrestres, cuyas poblaciones habitan temporal o 
permanentemente en el territorio nacional. La fauna silvestre es un recurso 
cohabitante del bosque, que como tal debe identificarse, clasificarse y estimar 
su valor potencial y grado de aprovechamiento actual.  

Además de su importancia ecológica, la fauna está profundamente 
arraigada en los patrones mágicos ï religiosos y culturales de los indígenas y 
colonos que han mantenido un prolongado contacto y dependencia con la 
naturaleza. 

3.3.2.1.  Biodiversidad (riqueza faunística de México y Chihuahua) 

La fauna silvestre de México es una de las más variadas del mundo, 
ocupa el primer lugar mundial en reptiles con 704 especies (51% endémicos), 
segundo lugar en mamíferos con 512 (30% endémicos), el cuarto lugar en 
anfibios con 290 (60% endémicos), hay 1,054 especies de aves (10% 
endémicas), y 2,600 especies de peces de las cuales 500 son de agua dulce. 
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Estas cifras, comparadas con otros países en el plano mundial, colocan a 
México como un país megadiverso, ya que tiene  al menos el 10% de la 
diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y Goettsch, 1992). Más de 900 
especies de vertebrados son endémicas (Flores y Gerez, 1994). También 
existen 19,000 especies de insectos y 2,506 de arácnidos. 

En lo que respecta a la diversidad de fauna silvestre (especies o 
subespecies) del estado de Chihuahua, existen alrededor de 122 de mamíferos 
(Anderson 1972), 329 de aves (Gobierno del estado 2004), 154 de reptiles y 32 
anfibios  (Lemus 2007).  

a). Riqueza Faunística UMAFOR Semidesierto Sur 

3.3.2.2. Vertebrados en la UMAFOR Semidesierto Sur. 

 De acuerdo a diferentes estudios y manuales de campo, la UMAFOR 
Semidesierto Sur  tiene registrados para la región 76 familias, 210 géneros y 
309 especies de vertebrados, de las cuales 202 especies son aves, 63 
mamíferos, 5 anfibios y 39 reptiles, aunque el número de especies puede 
aumentar considerablemente en  la medida que se  realicen más estudios en el  
área de interés.  Cuadro 16 

Cuadro 16. Vertebrados de la  UMAFOR Semidesierto Sur 

Taxón Familias Géneros Especies 

Anfibios 3 3 5 

Reptiles 12 32 39 

Aves 45 133 202 

Mamíferos 16 42 63 

Total 76 210 309 
En el anexo A se muestran los Patrones de diversidad espacial para Anfibios, mamíferos, reptiles y aves en la UMAFOR 
con respecto al estado. 

3.3.2.3. Especies en Estatus UMAFOR Semidesierto Sur 
 

En México, de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, dentro de los 
animales, los grupos con más especies en riesgo son los reptiles, (58% de las 
especies conocidas en el país), las aves (30% de las especies), los mamíferos 
(62% de las especies), los anfibios (55% de las especies) y los peces (9% de las 
especies).  En el caso de nuestro país, el total de especies probablemente 
extintas en la vida silvestre suma a la fecha 37 (19 de aves, 11 de peces, 7 de 
mamíferos). 

 

En la UMAFOR Semidesierto Sur se tienen documentadas actualmente 
36 especies con algún tipo de estatus, la mayoría se encuentra en el grupo de 
los reptiles con 6 especies en peligro de extinción y 6 amenazadas, por otro 
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lado esta las aves con 3 especies en peligro de extinción, 4 amenazadas y 6 en 
protección especial (Cuadro 17). 

 
Cuadro 17.Vertebrados en estatus de acuerdo a la NOM-059- SEMARNAT-2001 

Taxón 

NOM 

P A R PR 

Anfibios 0 0 0 0 

Reptiles 6 6 0 0 

Aves 3 4 0 6 

Mamíferos 1 9 1 0 

Total 10 19 1 6 

Chihuahua NOM-059-SEMARNAT-2001 R= Rara  P = En Peligro de extinción, A = Amenazada, Pr = 
Protección Especial.  

 
3.3.2.4. Mamíferos.   
 
 México se reconoce como el territorio del continente americano con el 
mayor número de especies silvestres de mamíferos nativos (Ramírez-Pulido y 
Castro-Campillo, en prensa) y se encuentra en segundo lugar a nivel mundial 
(Mittermeier y Goettsch, 1992). Es por ello que el uso potencial de la 
mastofauna mexicana como un recurso natural renovable, así como la 
responsabilidad de protegerlo para su manejo y preservación futuros, identifican 
la necesidad de obtener una lista actualizada del número y tipo de las especies 
de mamíferos silvestres que habitan nuestro país.  
 
 En la UMAFOR Semidesierto Sur se tienen detectadas 16 familias 
incluidas en 42 géneros y 63 especies las cuales representan el 12.30% de los 
mamíferos de México y el 51.63 % de las especies registradas en el estado de 
Chihuahua. 
 
 En México dentro de los mamíferos terrestres los roedores (ratones y 
ardillas), con 215 especies y los murciélagos, con 137, son los grupos más 
numerosos, y contribuyen con 79% de las especies de la mastofauna mexicana 
(Cervantes et al., 1994; Medellín et al., 1997).  
 
 Las familias más representativas con mayor número de especies son 
Vespertilionidae, Cricetidae, Heteromydae, Mustelidae, y Molossidea. (Cuadro 
18). 
 
Cuadro 18. Principales familias de mamíferos con mayor número de especies 

FAMILIAS NUMERO DE 
GENEROS 

NÚMERO DE ESPECIES 

Vespertilionidae 8 16 
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Cricetidae 5 11 

Heteromydae 3 6 

Mustelidae 4 5 

Molossidea 3 4 

El listado completo de mamíferos se muestra en el anexo B 

 

3.3.2.5. Aves  

 A pesar de su gran diversidad de aves y de la enorme importancia 
económica y cultural de éstas, en México el interés por su conservación es 
reciente. La información que existe es insuficiente en lo relativo a la situación y 
tendencias de las poblaciones de muchas aves así como en lo relativo a 
inventarios, monitoreos y gestiones.  
  
 Como consecuencia de la destrucción de los hábitats, las especies de 
aves se desplazan, ya sea a los manchones o remanentes de bosques, donde 
se concentran y compiten por los recursos disponibles, o bien, a las áreas 
urbanas, donde ocupan espacios verdes con zonas arboladas que permitan su 
supervivencia. De continuar así la situación, el futuro de las aves es 
desalentador.  
 

En la UMAFOR Semidesierto Sur se tienen detectadas 45 familias y 202 
especies las cuales representan el 19.15% de las aves de México y el 61.39% 
de las especies registradas en el estado de Chihuahua. 

 En México las familias más representativas son las de anátidos, 
troquílidos, tiránidos y emberízidos, en la UMAFOR Semidesierto Sur las 
familias más importantes son la Emberizidae, Parulidae, Scolopacidae, 
Accipitridae (Cuadro 19). 
 
Cuadro 19. Principales familias de aves con mayor número de especies 

FAMILIAS 
NUMERO DE 
GENEROS 

NÚMERO DE ESPECIES 

Emberizidae 12 19 

Parulidae 9 18 

Scolopacidae 8 12 

Accipitridae 7 12 

El listado completo de aves se muestra en el anexo B. 

 
 En la UMAFOR las aves tiene un total de 13 especies en alguna 
categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 como el Falco 
peregrinus (Halcón peregrino) que se encuentra en protección especial, Falco 
mexicanus (Halcón mexicano) que está amenazado, Asio flammeus (Búho 
llanero), entre otros que se muestran en el cuadro  20 
 
 



ESTUDIO REGIONAL FORESTAL                                                            III. DIAGNÓSTICO  GENERAL Y DESCRIPCIÓN 

 

55 
 

Cuadro 20. Especies con estatus de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 

Familia Genero Especie Nombre Común 
Categoría de 

riesgo 

Falconidae 

Falco  peregrinus 
Halcón 
peregrino 

Pr 

Falco  mexicanus 
Halcón de las 
praderas 

A 

Strigidae 
Athene  cunicularia 

Lechucita 
llanera 

P 

Asio  flammeus Búho llanero Pr 

Familia Trochilidae Cynanthus  latirostris 
Colibrí pico 
ancho 

Pr 

Vireonidae 
Vireo  bellii Vireo saucero A 

Vireo  atricapillus Vireo de antifaz p 

Troglodytidae Troglodytes  aedon 
Picuchita 
norteña 

Pr 

Regulidae Regulus  calendula 
Reyezuelo 
común 

P 

Perulidae Vermivora  crissalis 
Chipe rabadilla 
naranja 

Pr 

Anatidae Anas  
platyrhynchos 
diaza 

Pato mexicano A 

Gruidae Grus  canadensis Grulla ceniza Pr 

Charadriidae Charadrius  montanus Chorlito llanero A 

 

3.3.2.6. Anfibios y Reptiles. 

 Los anfibios y reptiles son quizás uno de los grupos de vertebrados que 
menor interés han despertado en el hombre, a pesar de que han formado parte 
de nuestra cultura y dieta en muchos lugares. Recientemente se está 
considerando a los anfibios y reptiles como un grupo muy idóneo de 
bioindicadores de la salud y calidad de los ecosistemas. Por medio del estudio 
y conocimiento de ciertos aspectos de la biología de estos animales podemos 
evaluar el efecto que los cambios en el medio tienen primero sobre sus 
poblaciones y luego sobre el ecosistema en general, y así sugerir posibles 
medidas de conservación.  
 
 Los motivos que hacen que estos animales sean más sensibles a las 
alteraciones del medio y que actúen como verdaderos bioindicadores son 
varios. Por citar algunos, tanto anfibios como reptiles son pieza fundamental en 
las relaciones de los ecosistemas, ya que son a la vez depredadores y presas 
de otros animales. Debido a su estrecha vinculación con el medio terrestre y/o 
acuático y su limitada capacidad de desplazamiento (ya que están 
estrechamente ligados a sus biotopos de reproducción), son animales muy 
sensibles a las alteraciones locales del hábitat. 
 
 En la UMAFOR Semidesierto Sur se detectaron dentro de los anfibios 3 
familias y 5 especies y para los reptiles, 12 familias, y 39 especies. En lo 
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relativo a los anfibios, representan el 1.72% de los que existen en México y el 
15.62% de las especies registradas en el estado de Chihuahua. En lo que 
respecta a los reptiles, representan el 5.5 % de las especies de nuestro país y 
el 25.32% de las que tiene el estado de Chihuahua. 
 
 En la UMAFOR Semidesierto Sur se detectaron dentro de los anfibios 3 
familias y 5 especies y para los reptiles, 12 familias, y 39 especies.  
 
 En México el mayor número de especies de anfibios corresponde a los 
grupos de anuros (ranas) y caudados (salamandras) (Flores, 1993a; Flores y 
Gerez, 1995). En la UMAFOR predomina el grupo de los anuros y la familia 
más importante es la Bufonidae con 3 géneros y 5 especies. 
 
 Para los reptiles los grupos mejor representados en México son los 
saurios (lagartijas) y las serpientes (culebras y víboras); los iguánidos, 
ánguidos, teíidos, xantúsidos, colúbridos, elápidos y vipéridos son los que 
presentan más especies endémicas (Flores 1993a; Flores y Gerez, 1994). En la 
UMAFOR Semidesierto Sur  predomina los mismos grupos que hay en México, 
y la familia más importante es la Colubridae con 13 géneros y 14 especies 
(Cuadro 21). 
 
Cuadro 21. Principales familias de reptiles con mayor número de especies 

FAMILIAS 
NUMERO DE 
GENEROS 

NÚMERO DE ESPECIES 

Colubridae 13 14 

Phrynosomatidae 6 9 

Viperidae 1 4 
El listado completo de reptiles se muestra en el anexo B 

 
 En la UMAFOR Semidesierto Sur los reptiles son el grupo que más 
especies tiene en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2001 ya que se tienen registradas en total 12 especies, 6 
amenazadas y 6 en peligro de extinción, el listado completo de las especies con 
estatus  se muestran en el anexo B. 
 
Cuadro 22. Reptiles en la UMAFOR    

Familia Género Especie 
Categoría de 
protección 

Testudinidae Gopherus flavomarginatus P 

Crotaphytidae Crotaphytus  collaris A 

Phyronosomatidae Cophosaurus  texanus A 

Phyronosomatidae Phrynosoma cornutum A 

Phyronosomatidae Uma paraphygas P  

Colubridae Lampropeltis getula A 

Colubridae Masticophis flagellum A 

Colubridae Thamnophis marcianus A 

Viperidae Crotalus atrox P 

Viperidae Crotalus lepidus P 
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Viperidae Crotalus molossus P 

Viperidae Crotalus scutulatus P 

 
3.3.2.7 Importancia y usos de la fauna 
 
 Para las comunidades rurales la fauna silvestre constituye una fuente 
importante de alimento, de ingresos económicos o por ser un elemento 
importante para su cultura. La carne de animales silvestres provee hasta más 
del 50 % de la proteína que consumen algunas de las comunidades, también se 
pueden obtener ingresos a través del turismo, caza fotográfica y recreativa, 
pieles, cueros; la fauna es comúnmente el sustento principal para su 
subsistencia y su economía cotidiana.  
 
 La fauna es un importante recurso biológico, económico y recreativo que 
puede conservarse por medio de un manejo adecuado. El manejo de la fauna 
silvestre puede definirse como la aplicación del conocimiento ecológico,  
socioeconómico  y  cultural  en la toma de decisiones que permitan manipular la 
estructura, dinámica y relaciones de las poblaciones, los hábitat  y  los  grupos  
humanos,  para  alcanzar  objetivos específicos a través del aprovechamiento, 
control y conservación del recurso fauna. Para lograr el aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre y de esta forma asegurar su conservación, debe 
contarse con estudios científicos que señalen objetivamente cuales son las 
tasas de aprovechamiento adecuadas para la o las poblaciones silvestres que 
se pretenden aprovechar. 
 
 Por mucho tiempo el manejo de la fauna silvestre estuvo dirigido y casi 
restringido a la administración de los animales considerados cinegéticos. 
Afortunadamente, una mayor valorización de los beneficios que tiene la fauna 
silvestre como parte de los ecosistemas ha permitido el desarrollo, no sólo del 
concepto sino de la comprensión de la variedad de actividades relacionadas 
con ella. Existen múltiples opciones de aprovechamiento que hacen que a 
través de las UMAS (Unidades para la Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre) se abastezca de diversos 
productos derivados de la vida silvestre a la industria farmacoquímica, textil, 
peletera y turística. En México algunas de las especies de fauna en las que 
mayor éxito se ha tenido dentro de estas UMAS son: venado cola blanca, 
venado bura, borrego cimarrón, guajolote silvestre, berrendo, liebre y conejo, 
ardilla, mapache, tlacuache, paloma, codorniz, pato y  ganso entre otras. 
  
 En la UMAFOR Semidesierto Sur se cuenta con Unidades de manejo 
para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre,  
entre algunas especies se encuentra el Urocyon cineroargenteus (Zorra gris), 
Coyote (Canis latrans) Pato calvo (Anas americana) y  Liebre cola negra 
(Laphus californicus) principalmente (Cuadro 23).  
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Cuadro 23. Fauna cinegética en la UMAFOR 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN ESTATUS 

Anatidae Anas americana Pato calvo   

Anatidae Anser albifrons Ganso frente blanca   

Anatidae Chen  caerulescens Ganso nevado   

Canidae Urocyon cinereoargenteus Zorra gris   

Cervidae Odocoileus hemionus Venado bura Amenazada 

Columbidae Zenaida asiática Paloma de alas blancas   

Columbidae Zenaida macroura Paloma Huilota   

Canidae Canis latrans Coyote   

Leporidae Lephus californicus Liebre cola negra   
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3.3.2.8 Fichas Tecnicas de plantas no maderables utilizadas en la UMAFOR 
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3.4. Uso del suelo y vegetación 

Con base al material cartográfico proveniente del Inventario Nacional Forestal del 2000 y con el uso de 
imágenes SPOT del año 2005 proporcionadas por CONAFOR se actualizó el uso de suelo y vegetación de la 
UMAFOR, cuyos resultados se muestran el Cuadro 24.  

 
Cuadro 24. Uso de suelo y vegetación actual en la Unidad de Manejo Forestal  
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Total 

Agricultura 
de 
humedad 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 235 

Agricultura 
de riego 
(incluye 
riego 
eventual) 

0 12,425 24,597 63 4,649 
30,42

8 
0 0 1,959 0 45,344 7,383 9,733 4,897 0 1,449 

34,94
4 

0 0 1,268 604 3,620 0 0 0 5,009 22,622 3,769 214,762 

Agricultura 
de temporal 

0 7,408 2,251 
1,90

3 
1,599 1,079 0 

1
1 

8,151 28 3,152 2,469 2,781 2,086 0 13,474 365 0 0 2 9,576 2,827 99 6,621 0 24,597 188 7,467 98,134 

Área sin 
vegetación 
aparente 

0 135 2,719 0 0 0 0 0 0 0 2,081 0 299 1,962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 0 7,336 

Asentamien
to humano 

0 174 686 0 0 1,947 0 0 1,863 0 875 125 154 180 0 279 657 0 0 39 0 39 0 271 0 0 459 145 7,893 

Bosque 
bajo-abierto 

0 0 0 0 2,546 0 1 0 18,459 373 0 0 0 0 0 6,577 0 151 0 0 495 0 
22
1 

1,862 0 2,430 0 2,174 35,290 

Bosque de 
encino 

0 0 539 26 0 0 0 0 2,210 0 0 1,958 0 0 0 9,140 0 0 0 33 0 0 0 3,880 7 6,641 0 25 24,458 

Bosque de 
pino 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441 0 0 0 0 441 

Bosque de 
pino-encino 
(incluye 
encino-
pino) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 201 0 0 0 0 0 1,541 0 0 0 0 61 0 0 8,942 0 0 0 0 10,745 

Chaparral 9 0 2,005 0 1,030 0 0 0 454 0 10,433 5 69 0 0 745 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 14,871 

Cuerpo de 
agua 

0 169 2,257 0 625 0 0 0 0 0 400 136 0 79 0 353 0 0 0 0 0 2,075 0 0 0 0 1,791 10,911 18,797 

Matorral 
desértico 
micrófilo 

66 73,047 756,469 
1,49

7 
74,001 

16,92
3 

0 0 9,116 0 439,625 
255,31

6 
92,918 33,287 73 0 3,777 0 

4,14
6 

8,666 4,089 
13,09

0 
0 0 35 44,490 

123,88
2 

45,525 
2,000,03

7 

Matorral 
desértico 
rosetófilo 

76 4,160 99,004 0 3,457 0 0 0 1,165 0 338,901 21,070 1,851 3,260 144 0 0 0 9 238 0 
23,06

5 
0 0 0 1,842 15,247 61,955 575,442 

Matorral 
submontan
o 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 

Mezquital 
(incluye 
huizachal) 

0 1,793 362 0 5,795 0 0 0 862 0 2,577 8,794 373 0 0 391 345 0 2 175 0 358 0 0 0 240 220 1,370 23,655 

Pastizal 
inducido 

0 29,803 46,787 0 5,075 812 0 0 21,855 35 16,967 16,270 1,829 5,654 0 54,135 0 994 9 3,616 327 5,899 
15
3 

4,984 0 46,056 14,081 31,306 306,647 

Pastizal 
natural 
(incluye 
pastizal-
huizachal) 

0 85,926 299,517 104 78,917 0 0 
5
3 

122,37
0 

1,42
4 

62,366 50,945 12,150 35,214 384 27,386 1,147 269 3 5,426 
45,06

8 
23,81

6 
36
9 

8,692 88 
132,42

2 
55,231 

125,69
0 

1,174,97
7 

Riego 
suspendido 

0 330 1,644 0 260 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 0 3,099 
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Sabana 0 0 0 0 0 0 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 

Vegetación 
de 
desiertos 
arenosos 

0 0 5,754 0 0 0 0 0 0 0 18,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,072 

Vegetación 
de galería 
(incluye 
bosque de 
galería 
selva de 
galería y 
vegetación 
de galería) 

0 671 473 0 1,849 1 0 0 272 0 884 104 156 0 0 1,478 895 0 0 32 0 0 0 177 0 0 409 119 7,519 

Vegetación 
halófila y 
gipsofila 

8 2,054 117,428 0 7,355 1,964 0 0 0 0 123,123 20,451 7,088 18,449 10 0 624 0 27 573 0 
13,37

4 
0 0 0 544 68,071 231 381,375 

Total 
15
9 

218,09
4 

1,362,49
3 

3,59
3 

187,15
6 

53,15
3 

1 
6
4 

188,85
9 

2,06
0 

1,065,27
2 

385,02
7 

129,40
2 

105,06
7 

611 
117,08

3 
42,75

4 
1,41

4 
4,19

5 
20,06

7 
60,22

2 
88,16

2 
84
3 

35,99
1 

13
0 

264,27
0 

303,03
1 

290,92
4 

4,930,09
6 
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3.5. Recursos forestales 

3.5.1. Inventario forestal (superficies, existencias, incrementos) 

En cuanto a la distribución  de superficies en la UMAFOR, para bosques se 
tienen un total de 70,934.3 ha, de las cuales 20,669.3 ha se encuentran en el 
municipio de Hidalgo del Parral. En cuanto a otras areas forestales, se tienen 
una superficie de 412,966 ha, dando un  total de 483,900 ha. 
 
Cuadro 25. Distribución de superficies arbolada en la Unidad de Manejo Forestal  

MUNICIPIO 

SUPERFICIE ARBOLADA (HA) OTRAS ÁREAS FORESTALES (HA) 

TOTAL BOSQUE
S 

SELVA
S 

REFORESTACIO
N Y 

PLANTACIONES 
TOTAL 

VEGETACIÓ
N DE ZONAS 

ÁRIDAS 

VEGETACIO
N HALOFILA 

E 
HIDROFILA 

OTRA
S 

TOTAL 

Aldama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.42 0.00 8.42 8.42 

Allende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,724.87 0.00 
2,724.8

7 
2,724.8

7 

Camargo 538.77 0.00 0.00 538.77 5,754.45 117,900.67 0.00 123,655 124,193 

Chihuahua 25.76 0.00 0.00 25.76 0.00 0.00 0.00 0.00 25.76 

Coronado 2,546.02 0.00 0.00 2,546.02 0.00 9,203.52 0.00 
9,203.5

2 
11,749.

5 

Delicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,964.77 0.00 
1,964.7

7 
1,964.7

7 

Dr. 
Belisario 
Domíngue
z 

0.70 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 

El Tule 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hidalgo 
del Parral 

20,669.3 0.00 0.00 20,669 0.00 271.61 0.00 271.61 
20,940.

9 

Huejotitán 573.57 0.00 0.00 573.57 0.00 0.00 0.00 0.00 573.57 

Jiménez 0.00 0.00 0.00 0.00 18,317.97 124,006.99 0.00 142,324 142,324 

Julimes 1,957.58 0.00 0.00 1,957.5 0.00 20,555.29 0.00 
20,555.

2 
22,512.

8 

López 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,244.54 0.00 
7,244.5

4 
7,244.5

4 

La Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,449.09 0.00 
18,449.

0 
18,449.

0 

Manuel 
Benavides 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.06 0.00 10.06 10.06 

Matamoro
s 

17,257.8 0.00 0.00 
17,257.8

8 
0.00 1,478.18 0.00 

1,478.1
8 

18,736.
0 

Meoqui 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,519.12 0.00 
1,519.1

2 
1,519.1

2 

Nonoava 151.08 0.00 0.00 151.08 0.00 0.00 0.00 0.00 151.08 

Ojinaga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.18 0.00 27.18 27.18 

Rosales 32.81 0.00 0.00 32.81 0.00 604.53 0.00 604.53 637.34 

Rosario 556.66 0.00 0.00 556.66 0.00 0.00 0.00 0.00 556.66 

San Fco. 
de 
Conchos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,373.94 0.00 
13,373.

9 
13,373.

9 

San Fco. 
del Oro 

221.07 0.00 0.00 221.07 0.00 0.00 0.00 0.00 221.07 
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Santa 
Bárbara 

15,125 0.00 0.00 15,125 0.00 176.84 0.00 176.84 15,302. 

Santa 
Isabel 

7.22 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 0.00 0.00 7.22 

Satevó 9,070.39 0.00 0.00 9,070.3 0.00 543.96 0.00 543.96 9,614.3 

Saucillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,479.80 0.00 68,479 68,479 

Valle de 
Zaragoza 

2,199.46 0.00 0.00 2,199.4 0.00 350.61 0.00 350.61 2,550.0 

Total 70,934.3     70,934 24,072.42 388,893.98   412,966 483,900 

 
 En cuanto a las superficies de bosques la mayor superficie se tiene en el 
bosque e coníferas y latifoliadas en bosque abierto con un total de 35,289.90, 
mientras que en el bosque abierto de latifolidas son 10,744.98 ha y en bosque 
cerrado son 24,458.06 ha. 
 
Cuadro 26. Superficies de Bosques 

MUNICIPIO 

CONIFERAS 
CONIFERAS Y 
LATIFOLIADAS 

LATIFOLIADAS PLANTACIONES 
FORESTALES 

(HAS) 
TOTAL 

ABIERTO  CERRADO ABIERTO  CERRADO ABIERTO  CERRADO 

Aldama 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Allende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Camargo 0.00 0.00 0.00 0.00 538.77 0.00 0.00 538.77 

Chihuahua 0.00 0.00 0.00 0.00 25.76 0.00 0.00 25.76 

Coronado 0.00 0.00 2,546.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2,546.02 

Delicias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Dr. 
Belisario 
Domínguez 

0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 

El Tule 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hidalgo del 
Parral 

0.00 0.00 18,459.33 0.00 2,210.03 0.00 0.00 20,669.36 

Huejotitán 0.00 0.00 372.96 200.61 0.00 0.00 0.00 573.57 

Jiménez 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Julimes 0.00 0.00 0.00 0.00 1,957.58 0.00 0.00 1,957.58 

López 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

La Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Manuel 
Benavides 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Matamoros 0.00 0.00 6,577.25 1,540.58 9,140.05 0.00 0.00 17,257.88 

Meoqui 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nonoava 0.00 0.00 151.08 0.00 0.00 0.00 0.00 151.08 

Ojinaga 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Rosales 0.00 0.00 0.00 0.00 32.81 0.00 0.00 32.81 

Rosario 0.00 0.00 495.27 61.39 0.00 0.00 0.00 556.66 

San 
Francisco 
de 
Conchos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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San 
Francisco 
del Oro 

0.00 0.00 221.07 0.00 0.00 0.00 0.00 221.07 

Santa 
Bárbara 

441.36 0.00 1,862.38 8,942.40 3,879.82 0.00 0.00 15,125.96 

Santa 
Isabel 

0.00 0.00 0.00 0.00 7.22 0.00 0.00 7.22 

Satevó 0.00 0.00 2,429.66 0.00 6,640.73 0.00 0.00 9,070.39 

Saucillo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Valle de 
Zaragoza 

0.00 0.00 2,174.17 0.00 25.29 0.00 0.00 2,199.46 

 TOTAL 441.36 
 

35,289.9 10,744.98 24,458.1 
  

70,934.29 

 
 En el siguiente cuadro se muestra la superficies con vegetación de zonas 
áridas, la mayoría de esta superficie se distribuye en el matorral xarofilo con un 
total de 2,575,479.66 ha. 
 
Cuadro 27. Vegetación de Zonas Áridas 

MUNICIPIO 

ARBUSTOS MATORRALES 

TOTAL 
MEZQUITALES CHAPARRALES SUBMONTANO ESPINOSO XEROFILO 

Aldama 0.00 9.27 0.00 0.00 141.71 150.98 

Allende 1,792.60 0.00 0.00 0.00 77,206.26 78,998.86 

Camargo 362.00 2,004.94 0.00 0.00 855,473.24 857,840.18 

Chihuahua 0.00 0.00 0.00 0.00 1,497.02 1,497.02 

Coronado 5,794.57 1,030.24 0.00 0.00 77,457.89 84,282.70 

Delicias 0.00 0.00 0.00 0.00 16,923.44 16,923.44 

Dr. Belisario 
Domínguez 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

El Tule 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Hidalgo del 
Parral 

861.50 454.10 0.00 0.00 10,281.56 11,597.16 

Huejotitán 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Jiménez 2,576.55 10,433.41 186.35 0.00 778,525.68 791,721.99 

Julimes 8,794.34 4.90 0.00 0.00 276,385.95 285,185.19 

López 373.11 69.46 0.00 0.00 94,769.13 95,211.70 

La Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 36,546.85 36,546.85 

Manuel 
Benavides 

0.00 0.00 0.00 0.00 217.06 217.06 

Matamoros 390.54 744.88 0.00 0.00 0.00 1,135.42 

Meoqui 345.24 0.00 0.00 0.00 3,776.62 4,121.86 

Nonoava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ojinaga 1.71 0.00 0.00 0.00 4,154.21 4,155.92 

Rosales 174.77 0.00 0.00 0.00 8,903.52 9,078.29 

Rosario 0.00 0.00 0.00 0.00 4,089.20 4,089.20 

San 
Francisco de 
Conchos 

357.91 0.00 0.00 0.00 36,155.07 36,512.98 
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San 
Francisco del 
Oro 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Santa 
Bárbara 

0.00 119.64 0.00 0.00 0.00 119.64 

Santa Isabel 0.00 0.00 0.00 0.00 35.04 35.04 

Satevó 239.73 0.00 0.00 0.00 46,331.70 46,571.43 

Saucillo 220.23 0.00 0.00 0.00 139,129.24 139,349.47 

Valle de 
Zaragoza 

1,370.44 0.00 0.00 0.00 107,479.29 108,849.73 

Total 23,655.25 14,870.84 186.35 0.00 2,575,479.66 2,614,192.10 

 

3.5.2. Zonificación forestal por etapas de desarrollo forestal 

Las áreas de conservación y aprovechamiento restringido abarcan una 
superficie de 2,072 hectáreas, de las 94,597.80 que corresponden a las areas 
forestales de la UMAFOR. Abarcando las areas de protección a los márgenes 
de las vías de comunicación, areas de protección a los márgenes de los ríos y 
areas con pendientes mayores a 100%.  

 
Las zonas de producción forestal, muestran una marcada tendencia a un 

nivel de producción media con 37,941.75 ha de la superficie total forestal. Así 
mismo, los terrenos forestales de productividad alta y baja contribuyen con 
3,667.39ha y el 31 y 25,368.60 respectivamente (Cuadro 28)  
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Cuadro 28. Zonificacion 

Zonas Categorías 

A
ld
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m

a
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J
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L
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 C
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M
a

n
u

e
l 

B
e

n
a

v
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e
s
 

C
O

N
S

E
R

V
A

C
IO

N
 

Areas de protección a los 
márgenes de las vias de 
comunicación 

Bosque bajo-abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 62.55 5.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de encino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino-encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación de Zonas Áridas 0.00 18.43 1.49 0.00 34.18 0.00 0.00 19.73 0.00 43.16 48.83 0.00 0.00 0.00 

Areas de protección en los 
márgenes de ríos 

Bosque bajo-abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 28.13 0.00 0.00 224.07 8.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de encino 0.00 0.00 6.51 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 12.07 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino-encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación de Zonas Áridas 0.11 44.94 22.18 0.00 321.45 0.00 0.00 13.46 0.00 220.19 230.80 0.00 0.00 0.00 

Areas de protección en 
terrenos con pendientes > a 
100% 

Bosque bajo-abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de encino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.55 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino-encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Terrenos forestales con 
productividad alta (Bosques) 

Bosque bajo-abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 753.44 0.00 0.00 243.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de encino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino-encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terrenos Forestales con 
productividad alta (Mezquital) 

Vegetación de Zonas Áridas 0.00 0.00 0.00 0.00 48.26 0.00 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terrenos forestales con 
productividad baja (Bosques) 

Bosque bajo-abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 16.15 0.00 0.00 3,499.90 199.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de encino 0.00 0.00 532.26 0.00 0.00 0.00 0.00 311.21 0.00 0.00 1,923.44 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino-encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación de Zonas Áridas 0.00 490.80 292.58 0.00 1,768.58 0.00 0.00 44.28 0.00 1,902.49 4,903.77 373.11 0.00 0.00 

Terrenos forestales con 
productividad media (Bosques) 

Bosque bajo-abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 1,749.03 0.00 0.70 7,343.50 160.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de encino 0.00 0.00 0.00 25.47 0.00 0.00 0.00 1,093.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terrenos forestales con 
productividad media (Bosques) 

Bosque de pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino-encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación de Zonas Áridas 1.07 1,181.48 45.18 0.00 3,622.76 0.00 0.00 319.19 0.00 407.53 3,326.21 0.00 0.00 0.00 

R
E

S
T

A
U

R
A

C
IO

N
 

Terrenos forestales con 
degradación alta 

Bosque bajo-abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,085.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de encino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 801.62 0.00 0.00 18.52 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Bosque de pino-encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Vegetación de Zonas Áridas 0.00 56.96 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 464.84 0.00 0.00 283.54 0.00 0.00 0.00 

Total 
1.18 1,792.61 900.77 25.47 8,343.29 0.00 0.70 21,532.43 574.30 2,577.21 10,750.73 373.11 0.00 0.00 
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Zonas Categorías 
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Areas de protección a 
los márgenes de las 
vias de comunicación 

Bosque bajo-abierto 38.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 1.72 4.42 0.00 6.57 0.00 0.00 122.26 

Bosque de encino 36.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.36 0.00 1.94 0.00 0.00 48.18 

Bosque de pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 7.28 

Bosque de pino-
encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.13 0.00 0.00 27.65 0.00 0.00 0.00 0.00 31.69 

Vegetación de Zonas 
Áridas 

7.55 5.68 0.00 0.00 0.53 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 6.28 1.41 21.24 213.23 

Areas de protección en 
los márgenes de ríos 

Bosque bajo-abierto 51.73 0.00 0.00 0.00 0.00 8.02 0.00 2.87 0.00 0.00 10.78 0.00 26.18 360.43 

Bosque de encino 79.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.31 0.00 63.96 0.00 0.00 177.33 

Bosque de pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 

Bosque de pino-
encino (incluye 
encino-pino) 

28.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 39.57 0.00 0.00 0.00 0.00 81.45 

Vegetación de Zonas 
Áridas 

14.70 0.00 0.00 0.15 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.85 11.48 94.84 989.34 

Areas de protección en 
terrenos con pendientes 
> a 100% 

Bosque bajo-abierto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43 

Bosque de encino 4.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 6.72 0.00 0.00 16.03 

Bosque de pino-
encino (incluye 
encino-pino) 

1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 15.34 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Terrenos forestales con 
productividad alta 
(Bosques) 

Bosque bajo-abierto 1,018.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.11 85.18 0.00 354.27 0.00 0.00 2,476.55 

Bosque de encino 874.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.83 0.00 0.00 1,025.77 

Bosque de pino-
encino (incluye 
encino-pino) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.97 0.00 0.00 0.00 0.00 112.97 

Terrenos Forestales con 
productividad alta 
(Mezquital) 

Vegetación de Zonas 
Áridas 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.10 

Terrenos forestales con 
productividad baja 

(Bosques) 

Bosque bajo-abierto 445.39 0.00 0.00 0.00 0.00 19.48 0.00 58.35 108.57 0.00 0.00 0.00 2,104.89 6,452.18 

Bosque de encino 1,720.86 0.00 0.00 0.00 39.51 0.00 0.00 0.00 541.56 0.00 2,544.01 0.00 0.00 7,612.87 

Bosque de pino-
encino (incluye 
encino-pino) 

854.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1,138.91 

Vegetación de Zonas 
Áridas 

19.39 9.10 0.00 0.00 26.63 0.00 208.13 0.00 0.00 0.00 0.00 56.66 69.12 10,164.64 

Terrenos forestales con 
productividad media 
(Bosques) 

Bosque bajo-abierto 3,569.09 0.00 151.08 0.00 0.00 465.89 0.00 50.22 419.92 0.00 2,058.04 0.00 43.10 16,010.65 

Bosque de encino 3,535.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 492.14 7.50 3,866.55 0.00 25.29 9,046.21 

Terrenos forestales con 
productividad media 

(Bosques) 

Bosque de pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 23.52 

Bosque de pino-
encino (incluye 
encino-pino) 

27.68 0.00 0.00 0.00 0.00 59.23 0.00 0.00 1,265.55 0.00 0.00 0.00 0.00 1,502.35 

Vegetación de Zonas 
Áridas 

335.43 303.10 0.00 1.56 128.33 0.00 130.63 0.00 0.00 0.00 220.61 150.69 1,185.25 11,359.02 

R
E

S
T

A
U

R
A

C
IO

N
 

Terrenos forestales con 
degradación alta 

Bosque bajo-abierto 1,454.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.24 1,242.91 0.00 0.00 0.00 0.00 9,868.56 

Bosque de encino 2,889.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,824.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6,534.73 

Bosque de pino 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 403.57 0.00 0.00 0.00 0.00 403.57 

Bosque de pino-
encino (incluye 
encino-pino) 

628.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,234.23 0.00 0.00 0.00 0.00 7,862.66 

Vegetación de Zonas 
Áridas 

13.47 27.36 0.00 0.00 17.25 0.00 14.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 878.41 

Total 17,650.21 345.24 151.08 1.71 214.46 556.52 357.91 221.66 15,126.17 7.50 9,303.41 220.24 3,569.91 94,597.80 
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3.5.3. Deforestación y degradación forestal 

La pérdida y deterioro de ecosistemas naturales se debe a muchas 
causas. Algunas son evidentes como la tala ilegal de bosques y selvas, el 
sobrepastoreo, los incendios provocados y el avance de la agricultura y la 
ganadería. Detrás de estos factores, sin embargo, hay raíces más profundas 
relacionadas con aspectos históricos, culturales, sociales, económicos y 
políticos, varios factores contribuyen a la deforestación y su importancia relativa 
depende de cada región en particular.  
 

Para el estudio y determinación del porcentaje de deforestación en la 
UMAFOR Semidesierto Sur, se realizó un análisis  de cambio de de uso de 
suelo utilizando la información derivada del inventario nacional forestal INF de 
los años 1976 y 2000, escala 1:250,000. 
 

Al comparar las superficies del uso de suelo y vegetación en el periodo 
analizado se encontró que las categorías que mayores cambios presentaron 
tanto en la superficie ocupada como en el total fueron: 1) El Matorral Desértico 
Micrófilo, el cual tenía una superficie en 1976 de 2´171,951.3 y en el 2000 
disminuyo a 1´996,700 ha. 2) La agricultura al pasar de 316,670 hectáreas a 
254,470 lo que significó un incremento neto de 62,200 ha.3) la vegetación 
halófila y gipsófila aumentaron 38,300 ha. de superficie pasando de 341,584 hal 
a 379,884 hectáreas; 4) el pastizal por su parte también incrementó 37,365 ha, 
de 1´444,029 ha paso a 1´481,395 ha en el 2000. 

 
Se encontró también que varias de las clases de uso de suelo con 

participación territorial inferior en relación a la superficie total de la UMAFOR 
fueron las que presentaron mayor variación en el incremento de su respectiva 
superficie; el área ocupada para asentamientos humanos pasó de 1,302 ha a 
7,920.1 ha en el año 2000, lo cual denota un crecimiento significativo de los 
espacios urbanos y modificados que cuentan con infraestructura; Las áreas sin 
vegetación aparente tuvieron un incremento neto de  1,724.1 ha pues de 
5,515.6 ha. aumentaron hasta 7,239.7; por su parte los cuerpos de agua 
pasaron de 1,825.2 ha. hasta 18,825 ha. 

 
Los cambios antes mencionados son los que derivan en los procesos de 

pérdida y degradación de la vegetación cuyos conceptos se analizan a 
continuación. 

 
La deforestación en la UMAFOR, entendida como el cambio de una clase 

forestal a otra de vegetación natural no forestal que para el presente estudio, 
además de las clases de bosques arbolados también incluye los mezquitales, 
identificó una superficie deforestada bruta de 20,414 ha, esto equivale a una 
tasa anual de 850 hectáreas; discriminando de ésta superficie el área que 
cambió de una clase forestal a otra clase forestal se obtuvo la deforestación 
neta que fue de 17,688.20 ha. en 24 años, lo que se traduce en una tasa anual 
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de deforestación neta estimada de 737 ha/año. La Organización de las 
Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO) señala para México 
una tasa de deforestación, entre los años de 1993 al 2000, del 1.07 % 
considerada de muy fuerte. Conforme a esto, la tasa de deforestación calculada 
para la UMAFOR Semidesierto Sur expresado en porcentaje resulta en 0.35%, 
lo cual comparativamente la ubica como una tasa baja. 

Sobre el mismo período de análisis se estimó una degradación forestal 
neta de 775.20 ha. esto es el cambio de vegetación de una categoría forestal a 
otra de nivel productivo inferior, cabe mencionar que para la estimación de este 
concepto solo se tomó las clases de vegetación de arbolado y arbustos, ya que 
para las otras clases forestales de zonas áridas no se cuenta con datos de 
productividad que permitan establecer criterios para su comparación, lo que 
plantea la necesidad de realizar más investigación sobre la productividad de los 
ecosistemas de las zonas áridas.   

Se identificó también que para el concepto desvegetación, denominado 
así a la pérdida de vegetación natural no forestal, la desvegetación bruta en el 
periodo (suma de todas las áreas que cambiaron de vegetación no forestal  
hacia clases sin vegetación) fue de 121,074.70 ha. (5,044.77 ha./año); restando 
al concepto anterior las superficies que fueron revegetadas (cambio de clases 
sin vegetación natural a clases con vegetación natural no forestal) se obtuvo la 
desvegetación neta que fue 85,953.70 ha. en 24 años lo que significa 3,581.40 
ha/año  

 En el Cuadro 29 continuación se presenta la Matriz de cambio de uso de 
suelo que sirvió de base para el análisis de los conceptos anteriormente 
descritos  
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Cuadro 29.  Uso de suelo y vegetación 1976 y 2000. 

USO DE 
SUELO 

1976 

USO DE SUELO 2000 

Total 
Agricultur

a 

Áreas sin 
vegetació

n 
aparente 

Asentamient
os humanos 

Bosque 
bajo-

abierto 

Bosque 
de 

encino 

Bosqu
e de 
pino 

Bosque 
de 

pino-
encino 

Chaparr
al 

Cuerpo
s de 
agua 

Matorral 
desértico 
micrófilo 

Matorral 
desértico 
rosetofilo 

Matorral 
submontan

o 

Mezquita
l (incluye 
huizacha

l) 

Pastizal 

Vegetació
n de 

desiertos 
arenosos 

Vegetació
n de 

galería  

Vegetació
n halófila 
y hipsofilo 

Agricultura 
217,217.

2 
351.1 2,748.7 217.8 159.2 0.0 97.9 0.0 284.0 14,211.7 727.6 0.0 434.3 15,787.6 0.0 872.8 1,360.3 254,470.0 

Área sin 
vegetación 
aparente 

613.8 2,422.3 632.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 844.5 340.8 46.5 0.0 0.0 412.5 0.0 0.0 203.2 5,515.6 

Asentamient
o humano 

21.0 0.0 1,262.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 1,302.5 

Bosque 
bajo-abierto 

328.5 0.0 11.5 
30,168.

5 
995.6 0.0 331.7 47.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5,835.9 0.0 0.0 0.0 37,720.2 

Bosque de 
encino 

346.7 0.0 0.0 372.2 
18,445.

5 
0.0 440.2 70.0 0.0 406.7 0.0 0.0 0.0 4,570.3 0.0 0.0 0.0 24,651.6 

Bosque de 
pino 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 313.1 57.8 39.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 410.4 

Bosque de 
pino-encino 

41.7 0.0 7.4 83.5 261.7 106.4 8,834.2 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 926.8 0.0 0.0 0.0 10,288.5 

Bosque de 
táscate 

0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0.0 0.0 0.0 123.5 

Chaparral 0.0 0.0 0.0 56.8 108.7 0.0 125.6 9,755.8 0.0 118.7 13,347.3 0.0 0.0 760.4 0.0 0.0 0.0 24,273.2 

Cuerpo de 
agua 

228.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 457.1 228.0 45.6 0.0 0.0 781.0 0.0 0.0 84.6 1,825.2 

Matorral 
desértico 
micrófilo 

51,623.5 509.5 894.5 0.7 715.1 0.0 0.0 125.8 755.9 
1,810,987.

8 
59,488.0 0.0 4,035.3 152,846.2 1,840.0 701.2 87,427.8 

2,171,951.
3 

Matorral 
desértico 
rosetofilo 

2,246.6 0.0 24.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3,991.2 
11,659.

8 
39,075.3 

465,737.
8 

59.3 46.5 14,715.0 151.3 0.0 2,940.0 540,647.7 

Matorral 
submontano 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 502.8 130.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 633.0 

Mezquital 
(incluye 
huizachal) 

1,759.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,255.3 82.3 0.0 15,056.6 2,984.0 0.0 121.8 505.2 22,764.8 

Pastizal 34,807.4 141.1 1,717.1 4,073.2 3,678.2 0.0 605.9 752.8 2,699.1 84,180.0 29,894.3 0.0 2,022.5 
1,267,346.

7 
121.1 837.4 11,152.9 

1,444,029.
5 

Vegetación 
de desiertos 
arenosos 

591.5 2,090.0 589.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98.6 1,488.6 1,882.3 0.0 0.0 508.3 21,155.6 59.7 2,868.4 31,332.7 

Vegetación 
de galería  

2,765.0 198.2 31.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 128.3 0.0 0.0 58.0 1,356.2 0.0 4,915.1 0.0 9,459.6 

Vegetación 
halófila y 
gipsofila 

4,078.4 1,527.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,017.7 43,279.1 2,575.6 0.0 1,737.2 12,499.4 527.3 0.0 273,341.9 341,584.0 

Total 
316,670.

0 
7,239.7 7,920.1 

34,972.
6 

24,441.
5 

419.5 
10,493.

1 
14,809.1 

18,825.
0 

1,996,700.
1 

574,330.
0 

189.5 23,390.3 
1,481,395.

3 
23,795.4 7,507.9 379,884.4 

4,922,983.
3 
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3.5.4. Protección forestal 

3.5.4.1. Sanidad forestal 

 Las plagas forestales son insectos o patógenos que ocasionan daños de 
tipo mecánico o fisiológico a los árboles, como deformaciones, disminución del 
crecimiento, debilitamiento o, incluso la muerte, con un impacto ecológico, 
económico y social muy importante. Son consideradas como una de las 
principales causas de disturbio en los bosques templados del país. Actualmente 
se tiene registro de alrededor de 250 especies de insectos y patógenos que 
afectan al arbolado en México, estimándose la superficie susceptible de ataque 
en cerca de 10 millones de hectáreas.   
 
 Dentro de los factores naturales que facilitan el ataque de plagas están 
los fenómenos meteorológicos como sequías, huracanes y nevadas, así como 
otras conflagraciones naturales, como los incendios. Sin embargo, las 
actividades humanas también facilitan el ataque. El aprovechamiento y 
pastoreo no regulados, el deficiente manejo silvícola, la introducción de 
especies de plagas y patógenos de otras regiones geográficas, así como los 
incendios inducidos predisponen a las masas arboladas al ataque de plagas 
forestales.  
 
 En Chihuahua  en lo que respecta a la superficie afectada por plagas, 
durante los últimos años, el escarabajo descortezador del renuevo de pino 
Dendroctonus rhizophagus, el descortezador  de las alturas Dendroctonus 
adjunctus y Neodiprion fulviceps han constituido los mayores problemas de 
sanidad forestal en el estado. Otro agente importante son los muérdagos sin 
embargo  se carece de información precisa en sus daños y afectaciones en el 
ecosistema. 
 

En la UMAFOR Semidesierto Sur  A.C., en los años 2006 al 2009 no se 
tiene reportado por parte de la CONAFOR plagas presentes dentro de esta 
Unidad.  

3.5.4.2. Incendios forestales 

Los incendios forestales son una de las causas más importantes de la 
pérdida de la vegetación natural en nuestro país. Estas conflagraciones, aunque 
constituyen un elemento importante en la dinámica natural de ciertos 
ecosistemas, pueden afectar a otras cubiertas vegetales en las cuales su 
presencia no ocurre de forma natural o es poco frecuente. 
 

El número de incendios en México ha aumentado en los últimos treinta 
años, tendencia al parecer relacionada con la presencia y severidad de los 
eventos climáticos de El Niño y a la materia vegetal muerta que se acumula 
después del paso de los huracanes. Entre 1998 y 2005, las coberturas 
vegetales más afectadas correspondieron a pastizales, seguidas por la 
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arbustiva y de matorrales, y por las arboladas. Las causas más frecuentes de 
incendios forestales son las actividades agropecuarias, los incendios 
intencionales y las fogatas. En Chihuahua en el año 2008 se registraron 1,153 
incendios afectando una superficie de 17,216 ha presentando un incremento del 
63% en hectáreas afectadas, respecto a las que hubo en 2007.  

 
En la UMAFOR los incendios forestales se presentan con mayor 

frecuencia en las áreas agrícolas y de pastizales, sin embargo casi no se tienen 
registros oficiales ya que en su mayoría estos no son reportados a las 
autoridades competentes, de acuerdo a los mismos registros de SEMARNAT y 
CONAFOR del 2000 al 2008 dentro del área de la UMAFOR solo se tiene el 
reporte de tres incendios uno en el municipio de Villa Coronado en el 2006 y 
dos en Santa Bárbara en 2007 con una afectación de 4,665 ha. de pastizal (30).  

 
Cuadro 30. Afectación e indicadores de atención de incendios forestales en la UMAFOR 

Municipio 
Número de 
incendios 

Superficie afectada ha Indicadores de eficiencia (promedio) 

Pastizal Arbolado Otros Total 
Sup./incendio 

ha 
Detección 

horas 
Llegada 
horas 

Duración 
horas 

Santa Barbara 2 90     90   00:30 04:00 13:00 

Villa 
Coronado 1                 

Total en la 
región 1 4,575.21     4,575.21   00:10 02:00 44:00 

      Comparación con el estado % 00:07 00:46 27:51:00 

    

Comparación con el total nacional % 00:37 01:06 13:41 

 

a) Infraestructura existente para la protección contra incendios forestales. 
 
Actualmente en la UMAFOR la infraestructura existente es limitada ya 

que solamente se cuenta con la oficina de la UMAFOR en Hidalgo del Parral 
como un centro de control, y un vehículo, en contraste lo necesario son dos 
centros de control, cinco campamentos, once radios, seis brigadas, seis 
vehículos,  y seis juegos de herramientas como se indica a continuación en el 
Cuadro 31. 

 
Cuadro 31. Infraestructura existente y necesaria para la protección contra incendios 

forestales en la UMAFOR 

Concepto 

Delicias Camargo Jimenez Julimes 
Hidalgo del 

Parral 
Totales 

Actual Necesario Actual Necesario Actual Necesario Actual Necesario Actual Necesario Actual Necesario 

Centros de 
control 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

Torres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campamentos 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 

Radios 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 11 
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Brigadas  0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 

Vehículos 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 

Juegos de 
Herramienta 

0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 10 0 6 0 6 0 8 0 6 1 36 

 
3.5.4.3 Vigilancia forestal 

Sobre los ilícitos sancionados por la PROFEPA en el área de influencia 
perteneciente a la Unidad de Manejo tenemos que para los años del 2003 al 
2005, esta institución ha instaurado un total de 231 procedimientos 
administrativos en materia forestal, tales como cambios de uso de suelo en 
terrenos forestales y aprovechamientos forestales sin autorización y falta de 
acreditación legal de procedencia de materias primas forestales principalmente  
en los municipios de Saucillo, Delicias, Camargo, La Cruz, San Francisco de  
Conchos, Allende, Coronado, Hidalgo del Parral, Villa López, Matamoros, Valle 
del Rosario, Santa Bárbara, Satevó, Valle de Zaragoza, Jiménez,  Julimes, y 
Meoqui (Cuadro 32). 
 
Cuadro 32. Procedimientos administrativos instaurados por la PROFEPA  

CONCEPTO 
AÑO 

TOTAL 
2003 2004 2005 

Procedimientos instaurados 53 64 114 231 

Con Irregularidades 47 41 71 159 

Sin Irregularidades 6 23 43 72 

Resoluciones emitidas 53 64 114 231 

Madera asegurada m
3 
Rollo 28.659 579 66.34 673.99 

Madera asegurada m
3
 Ass. 33.74 3.751 133.569 171.06 

Madera asegurada Toneladas 0 0 18.94 18.94 

**Ejemplares asegurados 2 0 0 2 

Vehículos Asegurados 0 0 0 0 

Denuncias penales * * * * 

   Información obtenida y modificada de la PROFEPA. 
   *NO SE TIENE INFORMACIÓN  ** EJEMPLARES DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE. 

 
Infraestructura de vigilancia forestal. 
 
 El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, 
firmo un convenio el 14 de junio del 2004 con la PROFEPA, con la finalidad de 
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realizar acciones para proteger y preservar los recursos forestales existentes en 
el Estado de Chihuahua destacando entre otras, las siguientes actividades: 

 

¶ Implementación de  acciones de inspección en las áreas forestales de la 
entidad, transporte, predios, industrias, almacenes y centros de 
comercialización de materias primas forestales. 

¶ Acciones de inspección, para verificar el cumplimiento a los programas 
de manejo forestal. 

¶ Operativos de inspección en zonas critica. 
 
Derivado de este convenio actualmente se  realizan operativos conjuntos 

de inspección y vigilancia, principalmente a predios forestales, centros de 
almacenamiento y/o transformación y al transporte de productos forestales. En 
el estado se cuenta con 24 casetas de inspección ganadera y forestal, 
atendidas por 87 inspectores en turnos de 10 días y se revisan en promedio 196 
camiones diarios con materias primas y/o productos forestales. 
 

En la UMAFOR Semidesierto Sur actualmente se cuenta con siete 
casetas de vigilancia forestal, mismas que se ubican en los municipios de 
Camargo, Matamoros, Villa López, Jiménez y Sta. Barbará (Cuadro 33). 
 
Cuadro 33. Infraestructura de vigilancia forestal  

Fuente: Dirección de Desarrollo Forestal de Gobierno del Estado 2009 

 

3.5.5. Conservación 

La conservación forestal es el mantenimiento de las condiciones que 
propician la persistencia y evolución de un ecosistema forestal natural o 
inducido, sin degradación del mismo ni pérdida de sus funciones; las áreas 
naturales protegidas (ANP) constituyen el instrumento toral en la conservación 
de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos. 

 

NOMBRE MUNICIPIO UBICACIÓN 

Camargo Camargo, Chih. Km. 3 Carretera Camargo ï Delicias 

Los Charcos Matamoros, Chih. 
Km. 48 Carretera Villa Matamoros ï  
Las Nieves, Dgo. 

Escalón Jiménez, Chih. Km. 158 Carretera Zavalza-Jiménez 

El Granillo Sta. Barbará, Chih. Km. 10 Carretera Parral - Santa Barbará 

Jiménez Jiménez, Chih. Km. 228 Carretera  Zavalza-Jiménez 

Villa López Villa López, Chih. Km. 54 Carretera Parral ï Jiménez 

San Fernando, Chih. Camargo, Chih. Km. 60 Carretera Camargo ï Ojinaga 
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De acuerdo con el artículo 3 de la LGEEPA, los objetivos de creación de 
las áreas naturales protegidas son: preservar los ambientes naturales 
representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas del país, 
así como los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad 
de los procesos evolutivos y ecológicos; asegurar la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en todos sus niveles de 
organización, en particular de las especies en peligro de extinción, 
amenazadas, raras, sujetas a protección especial y endémicas; proporcionar un 
campo propicio para la investigación científica, así como para del rescate y 
divulgación de conocimientos y prácticas tradicionales; desarrollar tecnologías 
que permitan conservar la biodiversidad; y proteger los entornos naturales de 
otras áreas de importancia cultural como son zonas de importancia 
arqueológica, histórica, artística y turística. La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas administra actualmente 166 áreas naturales de carácter 
federal que comprenden el 12% del territorio nacional. En la Unidad de Manejo 
Forestal  Semi desierto Sur se encuentra presente un área natural protegida 
corresponde al §rea natural protegida ñReserva de la Biosfera Mapim²ò  la cual 
se encuentra en el municipio de Jiménez decretada recientemente el 27 de 
Noviembre del 2000. (Cuadro 34).  
  
Cuadro 34.  Área natural protegida de la UMAFOR Semidesierto Sur 

Tipo de ANP Número 
Superficie total 

ha. 

Superficie 
total en 

UMAFOR 
ha. 

Tipo de 
Ecosistema 

forestal 

Principales 
problemas 

Reserva de la 
Biosfera Mapimí 

1 342,388.00 4,931,227.4  

Matorral xerófilo, 
Pastizal y 

Vegetación 
halófila 

 

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 

 
 Además la CONABIO identificó diversas regiones prioritarias para la 

conservación, tomando en consideración su alta diversidad e integridad 
ecológica. La mayor superficie de las Regiones  Terrestres Prioritarias (RTP) se 
encuentra en los estados de Sonora, Chihuahua y Coahuila; es importante 
mencionar que cerca del 95% de las áreas naturales protegidas federales del 
país se sobreponen con las RTP. Para  la UMAFOR Semidesierto Sur se tiene 
considerada la RTP-50 (El Berrendo) y RTP-51 (Laguna Jaco) y otras áreas 
prioritarias para aves como se describe en el Cuadro 35. 
             
Cuadro 35. Regiones terrestres prioritarias y áreas prioritarias para aves. 

Regiones terrestres prioritarias Municipio Superficie 

El Berrendo 
Camargo 73.558,00 

Manuel Benavides 41,12 

Total 73.599,12 

Laguna Jaco 
Camargo 28.613,20 

Total 28.613,20 

Áreas prioritarias para aves Municipio Superficie 

Cuchillas de la Zarca Jiménez 23.956,40 
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Total 23.956,40 

Laguna Jaco 
Jiménez 13.897,50 

Total 13.897,50 

Mapimí 
Jiménez 6.278,53 

Total 6.278,53 
Fuente: Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad 
 
Cuadro 36. Región Terrestre Prioritaria  RTP-50 (El Berrendo) 

Ubicación Geográfica Entidad Municipios 
Localidades de 

referencia 
Superficie 

Valor para la 
conservación 

Latitud N: 28° 14' 46'ô   
a 28Á 51' 56'ô  
Longitud W: 103° 45' 
50'ô a 104Á 09' 32'ô 

Chihuahua 
Camargo, 
Manuel 
Benavides 

Manuel Ojinaga, Chih.; 
Hércules, Coah.; 
Álamos de San 
Antonio, Chih.; 
Polvorillas, Chih.; 
Escobillas Abajo, Chih.; 
Los Ángeles, Chih.; El 
Colorado, Chih.; santa 
Fe, Chih.; Los 
Morteros, Chih. 

1,254 
km

2
 

3 
 (mayor a 

1,000 km
2
) 

Características Generales 

Región definida como prioritaria en función de su grado de representatividad del desierto chihuahuense y por la 
presencia de especies clave como son el berrendo, el venado bura, el puma y el pecarí de collar. La topografía es 
casi llana y los tipos de vegetación predominantes son el matorral desértico Micrófilo y los pastizales  

ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

Geoforma Planicie, lomeríos 

Unidades de suelo y porcentaje de superficie 

Calcisol pétrico CLp 

(Clasificación FAO-UNESCO, 1989) Corresponde a un suelo con una 
acumulación muy importante de carbonato cálcico y un horizonte 
petrocálcico, que corresponde a un horizonte cálcico continuo, 
endurecido o cementado por carbonato cálcico y/o magnésico, aunque 
como componente accesorio puede presentar sílice, cuyo grado de 
cementación pude ser tan grande que sus fragmentos secos no se 
desmoronan en agua y las raíces no lo pueden penetrar; es masivo o de 
estructura laminar, extremadamente duro cuando está seco, 
habitualmente con un espesor mayor de 10 cm. Posee un horizonte A 
ócrico, muy claro, con demasiado poco carbón orgánico, muy delgado y 
duro y macizo cuando se seca. Carece de propiedades sálicas y gelicas 
(alta saturación con agua) en los 100 cm superficiales. 

80% 

Leptosol lítico 
LPq 

(Clasificación FAO-UNESCO, 1989) suelo somero, limitado en 
profundidad por una roca dura continua o por una capa continua 
cementada dentro de una profundidad de 10 cm a partir de la superficie 

20% 

 ASPECTOS BIÓTICOS  

Valor para la conservación:  2 (medio) 

Diversidad 
ecosistémica: 

En general es baja pues sólo predomina el matorral crasicaule y el pastizal. 
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así 
como su porcentaje de superficie son:   

Matorral desértico 
Micrófilo 

Vegetación arbustiva de hojas pequeñas, generalmente en zonas 
aluviales. 

79% 

Pastizal natural 
Comunidad de gramíneas que se establece naturalmente por  efectos 
del clima, tipo de suelo y biota en general. 

10% 

Vegetación halófila  Vegetación que se establece en suelos salinos. 6% 

Agricultura, 
pecuario y forestal 

Actividad que hace uso de los recursos forestales y ganaderos, puede 
ser permanente o de temporal. 

5% 

Integridad ecológica 
funcional: 

La integridad de los ecosistemas es alto 
Valor para la  
conservación: 

4 (alto) 

Función como 
corredor biológico: 

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 
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Fenómenos 
naturales 
extraordinarios:  

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 

Presencia de 
endemismos:  

Cuando menos tres especies de mamíferos 
Valor para la  
conservación: 

2 (medio) 

Riqueza específica:  

Se tiene registrados de algunos mamíferos como 
Antilocapra americana, Odocoileus hemionus, 
Puma concolor y Tayassu tajacu, pero en 
general es una zona poco estudiada 

Valor para la  
conservación: 

1 (bajo) 

Función como 
centro de origen y 
diversificación 
natural:  

Información no disponible. 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 

ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS 

Problemática 
ambiental: 

Se han identificado como principales problemas al sobrepastoreo, la desertificación y 
caza furtiva. 

Función como centro 
de domesticación o 
mantenimiento de 
especies útiles 

Información no disponible. 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 

Pérdida de superficie 
original 

Desertificación en varios lugares 
Valor para la  
conservación: 

1 (bajo) 

Nivel de fragmentación 
de la región Por cambio en el uso del suelo 

Valor para la  
conservación: 

1 (bajo) 

Cambios en la 
densidad poblacional 

El tamaño de la población se mantiene estable 
Valor para la  
conservación: 

1 (estable) 

Presión sobre especies 
clave 

Información no disponible. 
Valor para la  
conservación: 

 0 (no se 
conoce) 

Concentración de 
especies en riesgo: Berrendos 

Valor para la  
conservación: 

1 (bajo) 

Prácticas de manejo 
inadecuado 

Mal manejo ganadero 
Valor para la  
conservación: 

2 (medio) 

CONSERVACIÓN 

Proporción del área 
bajo algún tipo de 
manejo adecuado 

Algunos ranchos con buen manejo 
Valor para la  
conservación: 

1 (bajo) 

Importancia de los 
servicios ambientales 

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 

Presencia de grupos 
organizados 

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 

Políticas de 
conservación 

No existen actividades de conservación 

Conocimiento Se considera escaso el conocimiento 

I. METODOLOGÍA DE 
DELIMITACIÓN DE LA 
RTP-50 

El criterio que se utilizó para el trazo del lindero regional fue el altimétrico, manejándose 
para tal fin, esencialmente la cota de 1,400msnm, que delimita la planicie. 

FUENTE: A. Lafón (UACH-Chihuahua), J. Treviño (Gobierno del Estado de Chihuahua). 
 Disponible en http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_034.pdf fecha de consulta 27/01/2010 
 
Cuadro 37. Región Terrestre Prioritaria RTP-51 (Laguna Jaco) 

Ubicación Geográfica Entidad Municipios 
Localidades de 

referencia 
Superficie 

Valor para la 
conservación 

Latitud N: 27° 48' 
41'ô a 28° 10' 01'ô 
Longitud W:   103° 

Chihuahua, 
Coahuila. 

Camargo, 
Sierra Mojada 

Santa Rosalía de 
Camargo, Chih, 
Hércules, Coah.; El 
Alicate Coah.; 

749 km2 

2  
(100  a 1,000 

km
2
) 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_034.pdf%20fecha%20de%20consulta%2027/01/2010


ESTUDIO REGIONAL FORESTAL                                                            III. DIAGNÓSTICO  GENERAL Y DESCRIPCIÓN 

 

89 
 

41' 46'ô a 104° 08' 
02'ô 

Laguna Jaco, Chih, 

Características Generales 

Región definida como prioritaria debido a la presencia de organismos endémicos ligados a la alta salinidad del 
área, derivada a su vez de la intensa aridez, la evapotranspiración excesiva y del desarrollo de pastizales 
eurihalinos. La vegetación típica de esta región es el pastizal halófilo (del que destaca los géneros  Sporobolus 
sp., Hilaria sp. y Distichlis sp.), aunque también hay matorral desértico Micrófilo. 

 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

Geoforma Bolsón 

Unidades de suelo y porcentaje de superficie 

Calcisol pétrico CLp 

( Clasificación FAO-UNESCO, 1989) Corresponde a un suelo con una 
acumulación muy importante de carbonato cálcico y un horizonte 
petrocálcico, que corresponde a un horizonte cálcico continuo, endurecido 
o cementado por carbonato cálcico y/o magnésico, aunque como 
componente accesorio puede presentar sílice, cuyo grado de cementación 
pude ser tan grande que sus fragmentos secos no se desmoronan en 
agua y las raíces no lo pueden penetrar; es masivo o de estructura 
laminar, extremadamente duro cuando está seco, habitualmente con un 
espesor mayor de 10 cm. Posee un horizonte A ócrico, muy claro, con 
demasiado poco carbón orgánico, muy delgado y duro y macizo cuando 
se seca. Carece de propiedades sálicas y gelicas (alta saturación con 
agua) en los 100 cm superficiales. 

100% 

 ASPECTOS BIÓTICOS  

Valor para la conservación:  1 (bajo) 

Diversidad 
ecosistémica: 

Principalmente vegetación halófila. Los principales tipos de vegetación y uso del suelo 
representados en esta región, así como su porcentaje de superficie son: 

Vegetación halófila  Vegetación que se establece en suelos salinos. 54% 

Matorral desértico 
micrófilo 

Vegetación arbustiva de hojas pequeñas, generalmente en zonas 
aluviales. 

43% 

Pastizal natural 
Comunidad de gramíneas que se establece naturalmente por  efectos del 
clima, tipo de suelo y biota en general. 

3% 

Integridad 
ecológica 
funcional: 

Los ecosistemas presentes están en buen estado de 
conservación 

Valor para la  
conservación: 

3 (medio) 

Función como 
corredor biológico: Información no disponible 

Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 

Fenómenos 
naturales 
extraordinarios:  

Es una región altamente salina que permite la 
presencia de especies endémica  

Valor para la  
conservación: 

2 (importante) 

Presencia de 
endemismos:  

Principalmente plantas 
Valor para la  
conservación: 

3 (alto) 

Riqueza específica:  Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 

Función como 
centro de origen y 
diversificación 
natural:  

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 

 
ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS 

Problemática 
ambiental: 

Las minas del sal han causado un alto impacto en el área 

Función como centro 
de domesticación o 
mantenimiento de 

Información no disponible. 
Valor para la  
conservación: 

0 (no se 
conoce) 
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especies útiles 

Pérdida de superficie 
original 

Debido  a la explotación de las minas  de sal. 
Valor para la  
conservación: 

2 (medio) 

Nivel de 
fragmentación de la 
región 

Es baja. 
Valor para la  
conservación: 

1 (bajo) 

Cambios en la 
densidad poblacional 

Poco aumento en el tamaño de la población 
Valor para la  
conservación: 

2 (bajo) 

Presión sobre 
especies clave 

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

 0 (no se 
conoce) 

Concentración de 
especies en riesgo: 

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

 0 (no se 
conoce) 

Prácticas de manejo 
inadecuado 

Las minas de sal afecta una gran área 
Valor para la  
conservación: 

3 (alto) 

CONSERVACIÓN 

Proporción del área 
bajo algún tipo de 
manejo adecuado 

Algunos ranchos con pastoreo controlado 
Valor para la  
conservación: 

1 (bajo) 

Importancia de los 
servicios ambientales 

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

o (no se 
conoce) 

Presencia de grupos 
organizados 

Información no disponible 
Valor para la  
conservación: 

o (no se 
conoce) 

Políticas de 
conservación 

No existen acciones de conservación en la región 

Conocimiento No existe información 

I. METODOLOGÍA DE 
DELIMITACIÓN DE LA 
RTP-51 

La delimitación de lindero de estar RTP sigue la cota de depresión de 1,300 msnm, dentro de la 
cual se presentan varios ecosistemas propios de bolsones (bajíos). 

Fuente: Instituciones: Unaagan (Colección de gramíneas). 
Disponible en http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_027.pdf fecha de consulta 29/11!2009 

 

3.5.6. Restauración forestal 

De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable la 
Restauración Forestal es el conjunto de actividades tendentes a la rehabilitación 
de un ecosistema forestal degradado, para recuperar parcial o totalmente las 
funciones originales del mismo y mantener las condiciones que propicien su 
persistencia y evolución.  De acuerdo con Meffew y Carroll (1994) Restauración  
ecológica significa devolver a su estado original un sistema ecológico. 
Frecuentemente la restauración se considera como una forma distinta de 
manejo para la conservación. Así mismo la rehabilitación es un término amplio 
que puede ser usado para referirse a cualquier intento para restaurar elementos 
de estructura o función de un sistema ecológico, sin intentar necesariamente la 
restauración completa a una condición especifica anterior, por ejemplo, 
reforestación de sitios para prevenir erosión (Wali, 1992). 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_027.pdf%20fecha%20de%20consulta%2029/11!2009
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3.5.6.1. Viveros forestales  

En la actualidad en la UMAFOR Semidesierto Sur A.C. se cuenta con 
dos viveros forestales en el municipio de Delicias los cuales tienen una 
capacidad de 1,000, 000 y 5,000, 000 de plantas anuales, principalmente de 
Pinus arizónica, Pinus duranguensis  y Pinus engelmanii, si bien la producción 
de planta es considerable, esta se destina en su totalidad para las áreas del 
bosque templado que comprende la Sierra Occidental en el  estado, de tal 
forma que esta producción no tiene un efecto directo en el área de influencia de 
la UMAFOR  (Cuadro 3838). 

Cuadro 38. Viveros forestales instalados en la Unidad de Manejo Forestal  

INSTANCIA MUNICIPIO 
NOMBRE DEL 

VIVERO 

CAPACIDAD TOTAL 
DE PRODUCCION 
ANUAL (PLANTAS) 

CONTRATO DE 
PRODUCCIÓN 

PRODUCTORES 
FORESTALES DE 
DELICIAS S. DE R. L. MI 

DELICIAS 
VIVERO FORESTAL 
"DELICIAS" 

1.500.000 1.000.000 

SEDENA DELICIAS 
VIVERO 
"FORESTAL 
MILITAR DELICIAS" 

5.000.000 5.000.000 

TOTAL 6.500.000 6.000.000 

Fuente: CONAFOR 

 

3.5.6.2. Reforestación 

En la UMAFOR Semidesierto Sur A.C. en los años 2007, 2008 y 2009 se 
efectuó reforestación en 4,268, 3,905 y 1,766 ha respectivamente, siendo estas 
las que se consideran como superficie actual; el potencial estimado de acuerdo 
a la zonificación se estima en 506.35 ha. (Cuadro 39). 
 
Cuadro 39. Áreas reforestadas y potencial de superficie a reforestar en la Unidad de 
Manejo Forestal  

Concepto Actual ha Potencial estimado ha 

Área reforestada neta para protección ha 9,939 000.00 

Área reforestada neta para fines 
comerciales ha 

ND ND 

Área reforestada neta con otros fines ha ND ND 

Tasa estimada de sobrevivencia % ND ND 
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Total 13,848.00 000.00 

A: Actual   P.E.  Potencial Estimado ND: No Determinado 
Fuente: CONAFOR 2009 

 
Relativo a obras y prácticas de conservación de suelos y agua, la 

necesidad detectada actualmente se puede calificar como media y las 
principales actividades desarrolladas en la región han sido actividades de 
acomodo de material vegetal muerto, presas de piedra acomodada, barrera de 
piedra en curva a nivel, sistema de zanja bordo con maquinaria, entre otras 
(Cuadro 40 y Cuadro 40a). 
 

Los principales problemas para llevar a cabo las actividades de 
reforestación son los siguientes: 
1. Áreas impactadas que requieren fuerte inversiones de acondicionamiento 

del sitio, para poder establecer la reforestación. Estas áreas se encuentran 
con abundante material vegetativo muerto y en muchos de los casos se 
cuenta entre otras con la presencia de manzanilla. 
*Sugerencia. Realizar la estimación por parte de la CONAFOR de los costos 
reales que significa restaurar un área con las características antes 
señaladas. 

2. El cambio climático manifestado, limita fuertemente el establecimiento de la 
plantación, ya que la falta de lluvia en los períodos invernales se ha 
acentuado en los últimos años. 

3. La falta de cultura ambiental en las comunidades impactadas no ayuda al 
cuidado y mantenimiento de la reforestación.  
*Sugerencia. Programar a la par de la reforestación, cursos de educación en 
este tema. 

4. Existe en la mayor parte de las áreas forestales la presencia del pastoreo. 
Actividad que por apisonamiento o ramoneo destruye las reforestaciones. 
*Sugerencia. Los apoyos otorgados para establecer reforestaciones deben 
contemplar la actividad de cercado de las áreas con alambre de púas de 
cuando menos cuatro hilos. 
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Cuadro 40.  Obras de conservación de suelo y agua aplicables en la UMAFOR. 

Concepto 

Allende Camargo Coronado Delicias Jiménez Julimes La Cruz Matamoros 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Presas de 
Gaviones 

No Baja No Baja No Baja No Baja No Baja No Baja No Baja No Baja 

Terrazas con 
maquinaria 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

Bordos No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

Tinas ciegas No Media No Media Si Media No Media Si Media No Media No Media No Media 

Otras: 
(Acomodo 
de material 
vegetal 
muerto, 
presas de 
piedra 
acomodada, 
barrera de 
piedra en 
curva a 
nivel, 
sistema de 
zanja bordo, 
tinas ciegas 
y terrazas de 
formación 
sucesiva). 

Si Media Si Media Si Media Si Media Si Media Si Media Si Media Si Media 

Fuente: CONAFOR 2009 
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Cuadro 40a.  Obras de conservación de suelo y agua aplicables en la UMAFOR. 

Concepto 

Parral 
San Francisco de 

Conchos 
Santa Bárbara Satevó Saucillo Valle de Zaragoza Valle del Rosario Villa López 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Realización 
actual sí o 

no 

Necesidad 
(alta, 

media o 
baja) 

Presas de 
Gaviones 

No Baja No Baja No Baja No Baja No Baja No Baja No Baja No Baja 

Terrazas 
con 
maquinaria 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

Bordos No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

No 
Media/ 

alta 
No 

Media/ 
alta 

Tinas 
ciegas 

No Media No Media Si Media No Media Si Media No Media No Media No Media 

Otras: 
(Acomodo 
de material 
vegetal 
muerto, 
presas de 
piedra 
acomodada, 
barrera de 
piedra en 
curva a 
nivel, 
sistema de 
zanja bordo 
y terrazas 
de 
formación 
sucesiva). 

Si Media si Media Si Media Si Media Si Media Si Media Si Media Si Media 

Fuente: CONAFOR 2009 
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3.5.6.3. Obras de conservación del suelo y agua 

En la UMAFOR Semidesierto Sur A.C., en el año 2007, 2008 y 2009 se 
desarrollaron 70 y 3 proyectos respectivamente, para el concepto ñC2.1 Obras y 
Pr§cticas de Restauraci·n de Suelosò con acciones como bordos de curvas a 
nivel y sistema de zanja bordo con maquinaria, presas de piedra acomodada y 
zanja trinchera, en tanto que  para ñC1.2 Reforestaci·n con obra de suelosò en 
los años 2007, 2008 y 2009 se desarrollaron 131, 95 y 33 proyectos 
respectivamente, las actividades desarrolladas fueron el acomodo de material 
vegetal muerto, sistema de zanja bordo con maquinaria, zanja trinchara, presas 
de piedra acomodada, bordos en curvas a nivel, terrazas individuales y barreras 
de piedra en curva a nivel, los proyectos aprobados pueden consultarse en 
anexos B. 

3.5.7. Manejo forestal  

Las prácticas silvícolas consisten en la aplicación adecuada de principios 
biológicos y ecológicos de varios tratamientos de cultivo a rodales forestales 
para mantener y aumentar su utilidad con diferentes propósitos. Tales prácticas 
deben ir encaminadas a mantener y conservar la productividad forestal de 
manera sustentable, para que el bosque represente un sostén económico 
permanente para sus dueños. 

 
Aplicar la silvicultura implica la manipulación de las masas forestales con 

el propósito de obtener una serie de productos como madera, leña, frutos, 
cortezas, etc. De manera simultánea, es factible lograr también otros beneficios 
tales como evitar o corregir la erosión del suelo, regular el caudal de los 
manantiales, impedir la formación de aludes, fijar las arenas en movimiento, 
atenuar el efecto de los vientos, regular el microclima, acondicionar lugares de 
esparcimiento, mejorar la fertilidad de los suelos, entre muchos otros. 

 
Dentro de la silvicultura, los métodos de regeneración son los 

procedimientos ordenados mediante los cuales se cosechan los árboles que 
han llegado al final del turno, asegurando la regeneración o establecimiento del 
nuevo bosque. Para lograr esto último pueden ser necesarios tratamientos 
complementarios al suelo o a la vegetación, tales como escarificación, limpia de 
maleza y control de desperdicios, y como último fin, recurrir a la plantación. 
(Carrillo Anzures, INIFAP 2007). 

3.5.7.1. Predios bajo manejo forestal 

 
En la UMAFOR hay un número total de 9 predios con potencial de 

manejo forestal sustentable, de los cuales 8 corresponden al régimen de 
pequeña propiedad, 1 son Ejido.  Por su parte la superficie total bajo manejo se 
calculó en 5,476 ha, de las cuales 4,365 ha (79.72%) corresponden al régimen 
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de pequeña propiedad, mientras que 1,111ha (20.28%) son de Ejidos. (Cuadro 
41). 
 
Cuadro 41. Predios bajo manejo en la UMAFOR. 

Número de predios/Superficies 
Régimen de Propiedad 

Particular Ejido Totales 

Número de predios 8 1 9 

Superficie total (ha) 22,310 1,791 24,101 

Superficie bajo manejo (ha) 4,365 1,111 5,476 

 

3.5.7.2. Sistema silvícola 

 
En la UMAFOR los métodos utilizados son El Método Mexicano de 

Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), el Método de Selección (MS) 
para el aprovechamiento de los 9  predios autorizados. (Cuadro 42). 

 
Cuadro 42. Sistemas silvícolas utilizados dentro de la UMAFOR 

 
 El Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) 
dentro de la UMAFOR es aplicado en 2,872.48 ha, las cuales representan un 
52.46% de la superficie total bajo manejo forestal de la misma, mientras que 
Método de Selección es aplicado a 2,603.52 ha que representan el 47.54% de 
la superficie. 
 
Cuadro 43. Áreas bajo manejo. 

NOMBRE DEL PREDIO 
SUPERFICIE BAJO 

MANEJO (Ha) 
% METODO 

P.P Bajío Rosales , el 
Aguaje y Tacuipa 

266.88 4.87 MMOBI 

Ejido Buena Vista 1,111.00 20.29 MMOBI 

P.P. Fracc. 11 de el 
Saucito 

1,494.60 27.29 MMOBI 

P.P. Jauja 409.47 7.48 MS 

Régimen de 
Propiedad 

MMOBI MS Totales 

Predios Particulares 2 6 8 

Ejidos 1 0 1 

Totales 3 6 9 
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P.P. La Varita y los 
Bueyes 

870.5 15.90 MS 

P.P. Los Bajíos 227 4.15 MS 

P.P. Lote 2 del Fracc. 
de Rancho Elvira 

244.60 4.47 MS 

P.P. Lote 9, 10,13 y 
Fracc. del 14 del Frac 
Valerio 

415.95 7.60 MS 

P.P. San Pedro de 
Alfaro 

436.00 7.96 MS 

Totales 5,476.00 100.00 
 

 
Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI) 
 
Tipo de bosque al que se aplica 
 

El MMOBI se aplica en arbolado que ha alcanzado la madurez, además 
considera arbolado con daños físicos, plagado o con cualquier otra característica 
indeseable. La ordenación se realiza en función del ciclo de corta y considera 
tantas áreas de aprovechamiento como años tenga el ciclo de corta (González, 
2001, citado por INIFAP, 2007). La regeneración para coníferas del género Pinus 
se establece mediante el método de beneficio de monte alto; en especies del 
género Quercus, otras coníferas y latifoliadas, como Juniperus spp y otras 
especies, se aplica el método de beneficio de monte bajo. 
 

Este método de ordenación forestal se derivó del Método de Ordenación 
de Montes (MMOM), originado en 1944 y permite el aprovechamiento de 
bosques irregulares, puros o mezclados, se implementó en 1984 y es conocido 
como Método Mexicano de Ordenación de Bosques Irregulares (MMOBI), donde 
la estimación de la cosecha a obtener se basa en una meta cuya finalidad es que 
la distribución diamétrica tenga una estructura normal tipo Liocourt, la cual 
permite definir el arbolado a extraer de manera que se mantenga una estructura 
previamente definida (SEMARNAP, 1998, citada por INIFAP, 2007). 
 
Principales características del método: 
 

Los ciclos de corta utilizados para los bosques bajo aprovechamiento que 
utilizan el MMOBI dentro de la UMAFOR son de 10 y 15 con turnos que van  de 
los 30 a los 90 años. Los tratamientos aplicados son cortas de selección 
individual o en grupos que consisten en la extracción de árboles para la apertura 
de pequeños claros (selección individual) o pequeñas superficies (selección en 
grupos), para favorecer el establecimiento de la regeneración y crecimiento del 
arbolado residual. La forma de regeneración utilizada es Monte Medio para 
especies maderables del género Prosopis y Juniperus. 
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Método de Selección 
 
Tipo de bosque al que se aplica 
 

De acuerdo a información contenida en los programas de manejo forestal 
maderable el MS es un método que se aplica a bosques irregulares, el cual 
consiste en la realización de  cortas de selección en cada uno de los rodales, el 
criterio de aplicación es cortar árboles de todos tamaños hasta el número de 
árboles o volumen de la densidad residual, los árboles grandes y maduros se 
cortan para obtener productos maderable y crear espacios para la regeneración, 
los árboles pequeños y jóvenes son cortados para mejorar el crecimiento de los 
árboles residuales. Para las cortas de aclareo el criterio de aplicación es cortar 
árboles dañados, defectuosos y en competencia hasta alcanzar el número de 
árboles o volumen de la densidad residual o eliminación de sobreposición de 
copas de árboles. Los principales objetivos del método son; 
 
- Favorecer la regeneración de los bosques 
- Obtener productos maderables en forma continua 
- Mantener e incrementar la productividad del suelo 
- Mantener o desarrollar estructuras irregulares por rodal 
- Mantener al bosque libre de daños, incendio, plagas etc. 
- Proteger los  recursos asociados como son el suelo, agua fauna y paisaje. 
 
Principales características del método: 
 

El ciclo de corta utilizado para los bosques bajo aprovechamiento que 
utilizan el MS es de 10 a 15 años con un turno de 30 años. El número de 
tratamientos aplicados son dos (cortas de selección individual o en grupos y 
aclareos) las primeras se asignan a rodales de características irregulares. El 
criterio de aplicación consiste en cortar árboles de diferentes tamaños, los árboles 
grandes y maduros se cortan para obtener productos maderables y crear espacios 
para la regeneración, los árboles pequeños y jóvenes son cortados para mejorar el 
crecimiento de los árboles residuales. El tamaño máximo de la corta de 
regeneración será de un diámetro o ancho igual a dos veces la altura de los 
árboles maduros. Aplicándose las podas junto con los aclareos los cuales 
consisten en la corta de los árboles dañados, defectuosos, sin competencia, 
prioritariamente, hasta alcanzar el número de árboles o el volumen de la densidad 
residual, o eliminación de la sobreposición de copas de los árboles. La forma de 
regeneración utilizada es Monte medio para especies del género Prosopis. 
 
Principales problemas de los métodos para lograr el MFS 
 

El principal problema de los métodos que se utilizan en la UMAFOR es que 
solo generan indicadores para realizar el aprovechamiento forestal maderable del 
bosque sin tomar en cuenta el manejo de otros productos tales como los servicios 
ambientales (hidrológicos, captura de carbono, producción de oxígeno y 
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producción de agua), así como los productos no maderables, los cuales, en su 
conjunto brindan una serie de beneficios económicos y ecológicos a la sociedad. 
 
Sugerencias para mejorar la aplicación de los métodos en la región 
 

Buscar la forma de fortalecer los métodos con indicadores ecológicos que 
ayuden a la planeación y el establecimiento de áreas estratégicas para el manejo 
y aprovechamiento de los servicios ambientales e hidrológicos que se generan del 
bosque, así como integrar al manejo los productos no maderables que se obtienen 
del mismo. 

 
3.5.7.3. Servicios técnicos forestales 

La UMAFOR cuenta con un total de 8 prestadores de servicios técnicos 
forestales. (Cuadro 44). 

 
Cuadro 44. Prestadores de Servicios Técnicos Forestales 

NOMBRE LIBRO CHIH 
TIPO 

UI 
VOL NUM 

FECHA DE 
REGISTRO 

TREJO DOMINGUEZ RAMON 
LIBRO 

CHIHUAHUA 
TIPO 

UI 
1 13 04/11/1994 

UNIDAD FORESTAL SEMIDESIERTO SUR 
A.C. 

- - - - - 

HEREDIA SAPIEN GUSTAVO ALONSO 
LIBRO 

CHIHUAHUA 
TIPO 

UI 
1 11 04/09/1994 

ALVARADO ALVIDRES PEDRO 
LIBRO 

CHIHUAHUA 
TIPO 

UI 
1 31 21/09/1995 

HERNANDEZ SALDAÑA BALDEMAR 
LIBRO 

CHIHUAHUA 
TIPO 

UI 
2 18 15/08/2005 

BELTRAN BUSTAMANTE BALDEMAR 
LIBRO 

CHIHUAHUA 
TIPO 

UI 
1 5 22/07/1994 

VAZQUEZ SANCHEZ QUIRINO 
LIBRO 

CHIHUAHUA 
TIPO 

UI 
2 17 20/05/2005 

GARCIA ROMERO MARTIN GERARDO 
LIBRO 

CHIHUAHUA 
TIPO 

UI 
2 26 27/09/2006 
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3.5.8. Plantaciones forestales 

Una plantación forestal consiste en el establecimiento de arboles que 
conforman una masa boscosa y que tiene un diseño, tamaño y especies definidas 
para cumplir objetivos específicos como plantación productiva, fuente energética, 
protección de zonas agrícolas, protección de espejos de agua, corrección de 
problemas de erosión, plantaciones silvopastoriles, entre otras. 
 

Precisamente, ese objetivo es el que también permite determinar la 
densidad de siembra, los rendimientos y los costos que implicara la plantación, 
junto con la selección de las especies más adecuadas y su programación para la 
producción. Pero, para que todo esto sea posible, es indispensable realizar un 
estudio previo y cuidadoso de las condiciones naturales en las que se desarrollará 
la plantación, además de la planeación y distribución del área, a fin de su éxito.  

 
En la región de la UMAFOR del año 2002 al 2008 se han realizado 19 

plantaciones comerciales, con un total de 8 en el año 2008, 3 en el 2007, 1 en el 
2005, 3 en el 2004, 1 en el 2003 y para el 2002 se realizaron e plantaciones, en 
las cuales se ha hecho la plantación de Huizache, candelilla, orégano, chamizo, 
mezquite, principalmente. 
 
Cuadro 45.  Plantaciones Comerciales en el Año 2008. 

BENEFICIARIO 
NOMBRE DEL 

PREDIO 
MUNICIPIO ESPECIE SUPERFICIE STATUS 

ACUERDO 
DE 

RENUNCIA 
OBSERVACIONES 

JOSE LUIS 
RAMOS PRIETO 

FRAC,LOTE 9 F. 
LOS ANGELES 
POZO SANTA 
FE 

CAMARGO HUIZACHE 1500 VIGENTE - - 

MANUEL ISIDRO 
RAMOS PRIETO 

LOTE 5 
FRAC.TERRENO 
PASTAL BELLA 
VISTA 

CAMARGO HUIZACHE 1500 VIGENTE - - 

JORGE 
ROSETTE 
DANIELS 

EL OASIS JIMENEZ 
AILE, 

FRESNO 
1017 VIGENTE - - 

JOSE AVILA 
TORRES 

EL TEPETATE 
DEL LOTE No.3 
ANTIGUA HDA. 
DE CAÑAS 

JIMENEZ CANDELILLA 300 VIGENTE - - 

LUIS GAMEROS 
TERRAZAS 

EJIDO EL 
ULTIMO 
ESFUERZO 

JIMENEZ OREGANO 5 VIGENTE - - 

MELONES SAN 
MIGUEL S.P.R. 
DE R.L. 

P.P. RUSTICO 
SANTA FE Y 
LOS ARENALES 

JIMENEZ CANDELILLA 400 VIGENTE - 
PLANTACION 
VERIFICADA 

MIGUEL 
AGUSTIN 
TERRAZAS 
LARA 

P.P PARCELA 
14 Z-1 P1/1 
EJIDO SAN 
FELIPE 

JIMENEZ OREGANO 12.2 - - 
PLANTACION 
VERIFICADA 

VICTOR 
MANUEL 
SERRANO 
PALOMINO 

EJIDO NUEVO 
JUMENES 

ROSALES CANDELILLA 300 VIGENTE - - 
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Cuadro 46.  Plantaciones Comerciales en el Año 2007. 

BENEFICIARIO 
NOMBRE 

DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO ESPECIE SUPERFICIE STATUS 
ACUERDO 

DE 
RENUNCIA 

OBSERVACIONES 

MIGUEL ANGEL 
CANDIA 
CHAPARRO 

P.P LOTE 
3,LA 
VICTORIA 

JIMENEZ OREGANO 5 VIGENTE - - 

ERNESTO 
DELGADO 
AGUILAR 

P.P LA PILA JIMENEZ CANDELILLA 400 DESISTIO PENDIENTE - 

EJIDO OJO DE 
ALMOLOYA O 
TEXCOCO 

EJIDO OJO 
DE 
ALMOLOYA 
O 
TEXCOCO 

JIMENEZ CANDELILLA 400 VIGENTE - 
PENDIENTE DE 

VERIFICAR 

 
Cuadro 47.  Plantaciones Comerciales en el Año 2005. 

BENEFICIARIO 
NOMBRE 

DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO ESPECIE SUPERFICIE STATUS 
ACUERDO 

DE 
RENUNCIA 

OBSERVACIONES 

MIGUEL GOMEZ 
NUÑEZ 

INNOMINADO SAUCILLO CHAMIZO 10 DESISTIO PENDIENTE - 

 
Cuadro 48.  Plantaciones Comerciales en el Año 2004. 

BENEFICIARIO 
NOMBRE 

DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO ESPECIE SUPERFICIE STATUS 
ACUERDO 

DE 
RENUNCIA 

OBSERVACIONES 

ANDRES 
CORDERO 
VALENCIA 

INNOMINADO JIMENEZ CHAMIZO 100 VIGENTE - 
CUENTA CON 

FIANZA 

AURORA OLIVAS 

RAMOS 
INNOMINADO SAUCILLO MEZQUITE 500 DESISTIO PENDIENTE FALLECIO 

LAURA 
BALDERRAMA 
GANDARA 

INNOMINADO SAUCILLO MEZQUITE 500 DESISTIO 
01111208  
14-01-09 

- 

 
Cuadro 49. Plantaciones Comerciales en el Año 2003. 

BENEFICIARIO 
NOMBRE 

DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO ESPECIE SUPERFICIE STATUS 
ACUERDO 

DE 
RENUNCIA 

OBSERVACIONES 

JOSE A. LOBERA 
MOLINAR 

INNOMINADO JIMENEZ MEZQUITE 500 VIGENTE - 
CUENTA CON 

FIANZA 

 
Cuadro 50.  Plantaciones Comerciales en el Año 2002. 

BENEFICIARIO 
NOMBRE 

DEL 
PREDIO 

MUNICIPIO ESPECIE SUPERFICIE STATUS 
ACUERDO 

DE 
RENUNCIA 

OBSERVACIONES 

REYNALDO 
CARRASCO 
OJEDA 

INNOMINADO JULIMES OREGANO 250 DESISTIO 
01120608  
01-01-08 

- 

LEANDRO 
CHAVEZ 
TARANGO 

 
INNOMINADO 

VALLE DE 
ZARAGOZA 

OREGANO 6 DESISTIO 01130309   
08 04-09 

NO SE LOCALIZA LA 
PERSONA 

BERTHA 
MARTINEZ 
JIMENEZ 

INNOMINADO 
VALLE DE 

ZARAGOZA 
OREGANO 10 DESISTIO 01120608  

01-09-08 - 
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3.5.9. Servicios ambientales 

Es bien sabido que los ecosistemas forestales pueden generar una amplia 
gama de beneficios no relacionados con el mercado. En los debates 
internacionales y nacionales de políticas sobre la ordenación y la utilización de los 
bosques se ha fomentado un reconocimiento más amplio de estos servicios (FAO 
2007), los que en la discusión internacional tienen varias acepciones, en el caso 
de México la ley forestal (LGFDS) los define como aquellos servicios que brindan 
los ecosistemas forestales de manera natural o por medio del manejo sustentable 
de los recursos forestales, tales como: la provisión del agua en calidad y cantidad; 
la captura de carbono, de contaminantes y componentes naturales; la generación 
de oxígeno; el amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales; la 
modulación ó regulación climática; la protección de la biodiversidad, de los 
ecosistemas y formas de vida; la protección y recuperación de suelos; el paisaje y 
la recreación, entre otros. 

 
 El fomento de la prestación de servicios ambientales mediante pagos 

adecuados a los propietarios de los bosques ha recibido una atención 
considerable como medio de apoyo a la conservación forestal. Si bien tales pagos 
han existido desde hace tiempo en el caso de los servicios recreativos, se están 
adoptando en lo relativo a otros servicios, como la protección de las cuencas 
hidrográficas, la conservación de la biodiversidad y la captura de carbono. La idea 
tras ello es situar los servicios ambientales al mismo nivel que otros productos que 
son comercializados y corregir así los prejuicios contra su suministro (FAO 2009). 

 
 Actualmente el gobierno federal a través de CONAFOR promueve el 

desarrollo de mercados de servicios ambientales mediante pagos por proyectos de 
manejo y conservación de áreas forestales durante un período de cinco años, al 
término de los cuales, los predios apoyados desarrollarían esquemas alternativos 
para su sostenimiento. Esto puede ser directamente, ya sea con el desarrollo de 
un mercado donde los usuarios explícitamente aportan a la conservación y 
mejoramiento del servicio, o mediante formas indirectas, normalmente mediadas 
por el Estado a través de impuestos o subsidios. Actualmente en la UMAFOR 
Semidesierto Sur no existe ningún proyecto apoyado en el concepto de servicios 
ambientales, sin embargo como parte del ERF se realizó una estimación de los 
servicios ambientales en la UMAFOR cuyos resultados se presentan en el ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.Cuadro 51. 
 
Cuadro 51. Servicios ambientales en la UMAFOR. 

Concepto 
Captura de 

CO2 
Protección 

de Cuencas 
Ecoturismo Biodiversidad 

Valor Total estimado actual * 
             

5,207,781  
 *  

          
35,081,523  

Número de proyectos 
actuales 

0 0 0 0 
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Pago anual de proyectos 
actuales 

- - - - 

Número de proyectos 
potenciales 

- 12 - 16 

Proyectos potenciales 
Superficie en ha  

- 12,671.00 - 16,000 

 * Valor  no estimado o determinado    ** Valor estimado 
 

La captura de CO2 constituye un área potencial de oportunidad en la región 
para desarrollar proyectos de esta índole, debido a que el actual esquema MDL 
(mecanismo de desarrollo limpio) para el sector forestal establecido por la 
Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático (UNFCCC) 
bajo el actual protocolo de Kyoto se contemplan solo la aforestación y forestación, 
toda vez que existen pocas áreas de bosque en esta UMAFOR, y al existir 
terrenos con suelos desarrollados y relativa disponibilidad de agua en zonas no 
aptas para la agricultura, pudieran desarrollarse proyectos de plantaciones con 
múltiples propósitos, entre los que figuran bosques para fijación del carbono, áreas 
recreativas, silvopastoriles, y de producción frutícola; en los últimos años la 
CONAFOR ha apoyado el concepto denominado desarrollo de la idea de captura 
de carbono, el cual está destinado el estudio de un esquema potencial de fijación 
de carbono por el sector forestal, Para la  UMAFOR Semidesierto Sur no se hay 
proyectos de este tipo, sin embargo en el estado de Chihuahua en el 2008 
resultaron apoyados dos solicitudes bajo esta categoría, una correspondiente a la 
Asociación agrícola de productores de nuez del Noroeste, el cual fue otorgado 
para que desarrollara el estudio de un esquema potencial de plantaciones que 
pudiera integrar en su plan de negocio la captura de carbono en una superficie de 
3,362 hectáreas en la región de Nuevo Casas Grandes, el otro corresponde a un 
predio en la región de la Babícora.   

 
Al momento no se tienen resultados de ambos estudios, por lo que se 

considera todavía como proyectos con potencial no definido, pero que puede 
sentar un precedente en la incorporación de plantaciones multipropósito donde 
una parte importante sea la fijación de carbono para el combate al cambio 
climático global. Otro enfoque que se puede implementar en la región de la 
UMAFOR Semidesierto Sur es la fijación de carbono en el suelo por prácticas de 
manejo en los sectores agrícola y ganadero, lo que implica nuevas oportunidades 
y a la vez un cambios de los paradigmas de manejo para estos sectores.  
 

Sobre el servicio ambiental de protección de cuencas, que para efectos de 
los programas actuales se conoce bajo el esquema de servicios ambientales 
ñhidrol·gicosò,  existe la necesidad de reconocer estos servicios para incorporarlos 
al manejo de los recursos naturales en la región, toda vez que existe un 
crecimiento en la demanda de agua por el sector agropecuario y domestico en los 
principales asentamientos dentro de la  UMAFOR que al mismo tiempo se 
diagnostica que la cuenca hidrológica se encuentra entre los acuíferos sobre 
explotados en el estado de Chihuahua, las que CNA clasifica como Regiones 
hidrológicas prioritarias, correspondiendo para este caso a la RHP-34 Samalayuca 
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cuya cuenca presenta un déficit en su disponibilidad de agua (CNA 2002). Debido 
a los criterios de cobertura forestal para establecer zonas elegibles de servicios 
ambientales hidrológicos por parte de CONAFOR, al 2009 la superficie de 
elegibilidad para someter solicitudes a PSA fue de 12,671 hectáreas distribuidas al 
extremo sur de la UMAFOR en lo que se conoce como la Sierra de de Santa 
Bárbara ubicada entre el municipio del mismo nombre y el de San Francisco del 
Oro, además de una prolongación de la misma cadena montañosa hacia lo que se 
conoce como la sierra de Roncesvalles en el municipio de Matamoros (Cuadro 
52), existiendo 16 predios potenciales con superficie dentro del área elegible de 
los cuales actualmente no existe ningún predio apoyado bajo este concepto, lo 
que limita el acceso de la UMAFOR a los apoyos para el desarrollo de mercados 
PSA hidrológicos, por lo anterior existe la necesidad de buscar alternativas 
complementarias que permitan manejar la relación vegetación-suelo-agua de una 
forma más integral bajo el concepto de protección de cuencas y que pueda incluso 
derivar en un mercado regional de tales servicios. 
 
Cuadro 52. Municipios con superficie de zonas elegibles PSA CONAFOR en la UMAFOR. 

MUNICIPIO 
Superficie (ha) por Concepto 

Totales 
Biodiversidad Hidrológicos 

Jiménez 82,186 - 82,186.30 

Coronado 3,170 - 3,170.20 

Santa Bárbara . 8,301 8,301.22 

Matamoros . 4,370 4,370.15 

TOTAL 85,357 12,671 98,027.88 

Fuente: Reglas de operación CONAFOR 2009 

 
Para los otros conceptos de servicios ambientales en la UMAFOR, se 

tienen varias atractivos en cuanto la Conservación de Biodiversidad y al Turismo 
de naturaleza, para éstos últimos existen una gran potencial basado en las 
singularidad de los paisajes en la región, entre los cuales se encuentran una 
porción del ANP reserva de la Biósfera de Mapimí, existen formaciones geológicas 
como grutas subterráneas y cuevas con formaciones minerales, y la zona del 
silencio, atractivos que también atraen el turismo científico, además de los vasos 
de los principales cuerpos de agua como el lago Toronto, la Boquilla, la presa Fco. 
I Madero y otras más, donde se practica la pesca y actividades acuáticas.  

 
En la región se cuenta con unidades de manejo para el aprovechamiento de 

la vida silvestre UMAS, correspondiendo éstas principalmente a ranchos 
cinegéticos de grandes extensiones, donde se caza venado bura, , jabalí, borrego, 
codornices y aves acuáticas migratorias como patos, grullas y gansos entre otras; 
éstas unidades constituyen probablemente una de las formas de aprovechamiento 
de servicios ambientales derivados del mantenimiento de hábitat de la fauna, 
aunque en realidad no reflejan toda su valor, puesto que existen muchas más 
especies presentes que las que poseen valor cinegético, por ejemplo hay que 
considerar que la mayoría de los mamíferos existentes en chihuahua están 
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presentes en la UMAFOR, incluyendo especies emblemáticas del ecosistema de 
praderas como el berrendo del cual hay poblaciones en el municipio de Camargo 
particularmente existe la regi·n biol·gica prioritaria denominada como ñel 
Berrendoò,  adem§s de una gran variedad de especies de aves con estatus de 
protección debido a la reducción de su hábitat en México (como se resume en el 
punto 3.3 y se documenta en los listados de flora y fauna en el anexo B), añadido 
a la riqueza de fauna, la vegetación posee también una gran variedad de especies 
incluyendo endemismos sobre todo de cactáceas correspondientes a la ecoregión 
del desierto chihuahuense. 

 
Todo lo anterior justifica la inclusión de la superficie de zona elegible para el 

concepto PSA de conservación de la biodiversidad de CONAFOR por un total de 
casi 90 mil ha., las que se distribuyen solamente en los municipios de Jiménez y 
Coronado, aunque este potencial todavía no se ha reflejado en apoyos efectivos, 
puesto que a la fecha no existe un solo proyecto aprobado de la región. 

 
Para estimar el valor de los servicios por conservación de biodiversidad se 

consideró la superficie incluida en zona elegible PSA y considerando como base 
los 411 pesos que pagó el año 2009 la CONAFOR por este concepto, se tiene un 
valor potencial de poco más 35 millones de pesos al año. 

 
Respecto al valor por concepto de turismo de naturaleza se hace manifiesto 

la necesidad de integrar un inventario de los sitios puntuales de valor turístico en 
la UMAFOR, para desarrollar un estudio particular que permita su mejor 
estimación utilizando los métodos de valuación contingente, y de ahí partir para 
desarrollar proyectos que ayuden a capitalizar y manejar el capital natural para su 
conservación en el mediano y largo plazo, como lo plantean las políticas de 
manejo sustentable.  
 
3.5.10. Identificación de los principales impactos ambientales. 
 

De acuerdo a la información recabada y a la experiencia de los técnicos en 
la UMAFOR, los principales impactos ambientales los ocasionan la erosión, 
cambios de uso del suelo para la agricultura y urbanización, el sobrepastoreo, 
cacería furtiva, Comercio Ilegal de especies, Saqueo de Cactus, Abasto de Agua 
(Sequia) y extracción de material (Canteras y Explotación de Calizas). 

3.6. Aprovechamiento maderable e industria forestal 

3.6.1. Organización para la producción 

El aprovechamiento maderable de la región se concentra en ejidos y 
predios particulares, ya que se tienen registrados 9 predios con manejo 8 en 
particulares, mientras que en ejidos es 1 predio dando, la industria forestal es 
incipiente ya que los predios y ejidos ofertan en el mercado la materia prima en  
pie. 
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Cuadro 53. Organización para la produccion 

Tipo de 
organización 

Tipo de tenencia 
Total de la región 

Ejidos y comunidades Privada 

No de 
predios 

Porcentaje 
estimado del 
volumen total 
anual que se 
aprovecha 

No de 
predios 

Porcentaje 
estimado del 
volumen total 
anual que se 
aprovecha 

No de 
predios 

Porcentaje 
estimado del 
volumen total 
anual que se 
aprovecha 

Productores en 
pie 

1 100% 8 100% 9 100% 

Productores LAB 
tocón 

      

Productores LAB 
brecha 

      

Productores LAB 
patio o planta 

      

Capacidad de 
transformación 
primaria 

      

Capacidad de 
valor agregado 

      

Total 1  8  9  

 
 Los principales problemas detectados en la producción maderable de la 
región se concentran en tres principales aspectos: 
 
Producción: 
-Baja calidad de sitio 
-Asistencia técnica escasa en Manejo forestal 
-Servicios técnicos complementarios incipientes. 
Abastecimiento:  
-Red de caminos insuficiente y en mal estado. 
-Grandes distancia de los predios a los centros de transformación. 
-Equipos de extracción obsoletos y transporte insuficiente. 
Transformación: 
-No existen centros de transformación en los predios 
-No existen procesos de valor agregado a la materia prima por parte de los 
poseedores del recurso. 

3.6.2. Consumo de madera por fuentes (industrial, leña y otros).  

El consumo de leña en la UMAFOR se estimó en base al conteo de 
población y vivienda 2000 con el número de viviendas que utilizan leña y 
tomando en cuenta el consumo promedio estimado en la NOM-012-
SEMARNAT-1996 por vivienda. Este consumo promedio por familia en cada 
población se calculo en 4,096.30 m3, de los cuales el 64.52% se utiliza en las 
áreas rurales y 35,48% en las áreas urbanas.  

 
Para el uso industrial el padrón de industria de acuerdo a SEMARNAT 

además de que es poco confiable por no estar actualizado, muestra también 
inconsistencias en las cantidades respecto a los volúmenes de la capacidad 
real e instalada, por lo cual no se consideró apropiado hacer estimaciones con 



ESTUDIO REGIONAL FORESTAL                                                            III. DIAGNÓSTICO  GENERAL Y DESCRIPCIÓN 

 

107 
 

esta información, por ello en el proceso de mejora continua de este estudio 
regional se propone que en lo sucesivo se realice un estudio al respecto.  

 
Cuadro 54. Consumo de madera por fuente 

Concepto 

De la región 

Volumen total en m3 
rollo/año 

Porcentaje 

Leña combustible (uso rural) 2,643 64.52 

Leña combustible (uso urbano) 1,453.4 35.48 

Madera para uso industrial legal 
 

0 

Madera para uso industrial ilegal 
 

0 

Total 4,096.30 100 

 
3.6.3 Censo industrial  

La SEMARNAT a nivel nacional en el 2003 registró 3,497 industrias 
forestales, de las cuales el 88.6%, es decir, 3,098 plantas pertenecen a la 
industria del aserrío, cajas de empaque de madera y talleres de secundarios. 
Las restantes 399 plantas se distribuyeron en fábricas de muebles (60), de 
chapa y triplay (48), de tableros (17), impregnadoras (11), de celulosa (7) y 
otros establecimientos que no reportan giro industrial (256). Así mismo la 
capacidad instalada fue de 16,514,461 m3 rollo, y la capacidad utilizada fue de 
9,862,491 m3 rollo, representando un 59.72 % de la total instalada. En lo que 
respecta al número de aserraderos, en el periodo de 1980 al 2003, se observa 
un comportamiento a la alza, al pasar de 1,396 a 2,058 lo que significó un 
crecimiento del 47%. A pesar de aumentar su capacidad instalada, la industria 
del aserrío no fue capaz de incrementar su capacidad utilizada, e incluso, ésta 
ha disminuido al paso del tiempo, de 82.1% en 1980 a 59.72% en el 2003. 
(SEMARNAT, 2005, Flores Velázquez et al 2007).  

 
La capacidad instalada de la industria forestal maderable en el estado de 

Chihuahua es de 3,460,337 m3r. Sin embargo se estima que la capacidad 
utilizada  es de 1,876,892 m3r (SEMARNAT 2000). La producción proveniente 
del norte de Durango es procesada por empresas de Chihuahua, así pues, para 
el año 2003 se registraron en el Estado 820 predios con autorización en un total 
de 4,520,457.16 ha de las cuales 837,695.34 ha son aprovechadas, 
representando el 18.53%, por lo que el 81.47% se destina a otros usos 
(conservación, restauración, pastizal, ganadería y otros). Los municipios que 
concentran a la industria forestal son: Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias, 
Madera, Guerrero, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Bocoyna, Balleza y 
Ocampo. Además Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc, Delicias y Chihuahua tienen 
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el mayor número de empresas dedicadas a la industrialización de la madera 
(Gobierno del Estado de Chihuahua 2004). 
 
3.6.3.1. Número de industrias forestales 

 
 Con relación a la industria forestal en la UMAFOR Semidesierto Sur, la 
información obtenida de los registros de la SEMARNAT 2005. Se tiene un 
Padrón de 207 Autorizaciones de Centros de Transformación de Materias 
Primas Forestales (maderables y no maderables), de los cuales 127 se 
encuentran en el municipio de Parral, de acuerdo al número y tipo de industrias 
del padrón se tiene que la siguiente relación: en su mayoría se cuentan los 
aserraderos con un total de 129; 5 Fabricas de Chapa y/o triplay, 4 fabricas de 
cajas, 4 fabricas de tarimas, 9 talleres secundarios, 5 bastonera para mangos 
de escoba, 4 talleres de moldurado, 7 fabricas de muebles, 3 impregnadoras, 5 
centros de secado, adem§s en la agrupaci·n de ñOtrosò est§n incluidos las 
carpinterías, astilladoras, leñerías y carbonerías; en menor cantidad (Cuadro 
55). 
 
 La fecha de registro de estos centros de Transformación va del periodo 
de 1994 al 2004, por lo cual se considera que la información está 
desactualizada y pudiera ser distante de la industria que actualmente enfrenta 
una gran competencia con productos maderables, en el anexo B se muestra 
una lista actualizada por la SEMARNAT que incluye hasta el año 2008, sin 
embargo no cuenta con información suficiente. Como una línea de Acción en lo 
sucesivo existe la necesidad de realizar una caracterización y validación del 
padrón de la industria dentro de la UMAFOR Semidesierto Sur. 
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En el territorio de la UMAFOR la industria forestal se concentra en los municipios de Allende Camargo, 

Delicias, Hidalgo del Parral, Jiménez, López, Matamoros, Meoqui, Santa Bárbara, Satevó, Saucillo y Valle de 
Zaragoza. 
 
Cuadro 55. Industria forestal en la region 

MUNICIPIO ASERRADERO 
FCA. DE 
CHAPA Y/O 
TRIPLAY 

FCA. 
DE 
CAJAS 

FABRICA 
DE 
TARIMAS 

TALLERES DE 
SECUNDARIOS 

BASTONERA 
PARA MANGOS 
DE ESCOBA Y/O 
HERRAMIENTAS 

TALLER DE 
MOLDURADO 

FCA. DE 
MUEBLES 

IMPREGNADORA 
CENTRO 
DE 
SECADO 

OTROS TOTAL 

ALLENDE 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 

CAMARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

DELICIAS 2 1 0 2 0 0 0 7 0 0 3 15 

PARRAL 84 3 3 1 7 4 3 0 2 4 16 127 

JIMÉNEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

LÓPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MATAMOROS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 

MEOQUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SANTA 
BARBARA 

40 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 48 

SATEVÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

SAUCILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

VALLE DE 
ZARAGOZA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

TOTAL 
UMAFOR 

129 5 4 4 9 5 4 7 3 5 32 207 

% del Total 62.32 2.42 1.93 1.93 4.35 2.42 1.93 3.38 1.45 2.42 15.46 100 
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3.6.4 Autorizaciones forestales maderables  

 
Se tiene en la UMAFOR un total de 9 autorizaciones en los municipios de los 

municipios de Valle del Rosario, Santa Bárbara, Satevó, Valle de Zaragoza y 
Parral, en los cuales se realiza el aprovechamiento de especies maderables como 
el mezquite, táscate y pino (Cuadro 56). 
 
Cuadro 56. Autorizaciones Forestales Maderables 

Nombre Del 
Predio 

Municipio 
Tipo de 
Tenencia 

Superfici
e total 
(ha) 

Superficie 
en 
producción 
(ha) 

Fecha de 
autorizació
n 

Fecha de 
vencimient
o 

Vigenci
a (años) 

Tratamiento
s Silvícolas 

Especie 

Bajío 
Rosales , 
El Aguaje, 
y Tacuipa 

Valle Del 
Rosario 

Predio 
Particula

r 
1,522 267 27/11/2008 31/12/2018 10 MMOBI Pino 

Ejido Buena 
Vista 

Santa 
Bárbara 

Ejido 1,791 1,111 09/12/2002 31/12/2012 10 MMOBI Táscate 

Fracc. 11 de 
El Saucito 

Satevó 
Predio 

Particula
r 

1,765 1,495 05/07/2001 31/12/2010 9 MMOBI 
Mezquit

e 

Jauja 
Valle de 

Zaragoza 

Predio 
Particula

r 
780 409 09/11/2006 31/12/2016 10 MS 

Mezquit
e 

La Varita y 
Los Bueyes 

Valle de 
Zaragoza 

Predio 
Particula

r 
9,977 871 14/12/2001 31/12/2011 0 MS 

Mezquit
e 

Los Bajíos 
Valle del 
Rosario 

Predio 
Particula

r 
0 227 08/06/1999 31/12/2012 11 MS Pino 

Lote 2 del 
Fracc. de 
Rancho 
Elvira 

Parral 
Predio 

Particula
r 

4,216 245 30/10/2006 31/12/2016 10 MS 
Mezquit

e 

Lote 9, 10,13 
y 14 del Frac 
Valerio 

Valle de 
Zaragoza 

Predio 
Particula

r 
722 416 09/11/2006 31/12/2016 0 MS 

Mezquit
e 

San Pedro 
de Alfaro 

Parral 
Predio 

Particula
r 

3,329 436 19/10/2004 31/12/2013 9 MS 
Mezquit

e 

 

3.6.5. Potencial de producción maderable sustentable 

Por su ubicación Geográfica en la Unidad de Manejo Forestal 
Semidesierto Sur, se tienen aprovechamientos forestales maderables 
relativamente pequeños ya que no se cuenta con las especies para ello como 
en las áreas de bosque templado, solamente se encuentran algunas áreas 
reducidas donde se tiene aprovechamiento por la presencia de mezquitales y 
encinales, los cuales han sido aprovechados principalmente para producción de 
carbón vegetal, que en algunos casos han sido sobreexplotados o 
aprovechados sin la autorización correspondiente. Por ello es importante 
impulsar e incorporar estas áreas al aprovechamiento de manera ordenada. 
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Como parte del proceso de mejora continua de este estudio, en las líneas de 
acción se plantean cursos y talleres de capacitación respecto al tema. 
 

3.6.6. Balance potencial maderable/industria 

En la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur, se tiene 
principalmente consumidores de madera en diferentes presentaciones, ya que 
el aprovechamiento existente de especies maderables como ya se documentó 
es principalmente para producir carbón vegetal (pare el cual no existe 
información suficiente de la industria), y al no existir producción maderable no 
se puede realizar un balance de potencial maderable e industria. 
 

3.6.7. Mercados y comercialización (cadenas productivas) 

Existen muchas definiciones de Cadenas Productivas, una de ellas se 
define como "La cadena productiva es un conjunto de agentes económicos 
interrelacionados por el mercado desde la provisión de insumos, producción, 
transformación y comercialización hasta el consumidor final" (MINAG). También 
existen diferentes tipos de actores como directos e indirectos. (Figura 7) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 4. Entorno de la cadena productival 

 
Para la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur no se han 

establecido cadenas productivas, sin embargo existe la inquietud de crear una 
en el proceso de comercialización de No Maderalbes ya que por su ubicación 
geográfica presenta una oportunidad de mercado de productos derivados de 
este rubro, con un gran potencial de comercialización por ello es importante 
organizar a los industriales forestales y empresarios que se encuentren dentro 
del ámbito de acción de la UMAFOR, e incorporarlos en una cadena productiva 
ya establecida. Sin embargo esto requiere todo un proceso de integración por lo 
que se plantea como una línea de acción en el presente estudio regional. 
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3.7. Aprovechamiento de no maderables 

 
En la república mexicana existen más de 2 mil especies forestales susceptibles 
de aprovechamiento comercial (CONABIO), entre las que se encuentran las que 
proveen Productos Forestales No Maderables (PFNM). Sin embargo, la base 
del recurso forestal ha sido subutilizada y degradada (Gobierno de México y 
Banco Mundial, 1995) ya que se inclina a la explotación  de los productos 
maderables. La categor²a general ñotros productosò, result· ser la segunda 
categoría más rentable dentro de la clasificación de Productos Forestales No 
Maderables (PFNM) en México. 
 
 El uso productivo de los recursos forestales no maderables de zonas 
áridas y semiáridas ha constituido una importante fuente de ingresos, que se 
encuentran dentro de las estrategias de sobrevivencia en estas zonas, en las 
que se encuentran más de 3,000 especies de las cuales son pocas las que se 
aprovechan en la herbolaria y otras en actividades productivas.  
 

Al interior de la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur, existe gran 
actividad en el aprovechamiento de las especies no maderables, de acuerdo a 
los permisos de aprovechamiento emitidos por la SEMARNAT al 2007 se 
contaba con 34 autorizaciones de aprovechamientos forestales no maderables, 
distribuidos en 7 municipios: de los cuales 4 son del municipio de Camargo, 10 
en Jiménez, 5 en Julimes, 2 en La Cruz, 1 en San Francisco de Conchos, 11 en 
Saucillo, 1 en Valle de Zaragoza. En relación a las especies aprovechables se 
tiene que el volumen autorizado para el mismo 2007 es como sigue: Para las 
especies autorizadas por número de plantas fue de 40,478 de ocotillo; para las 
especies autorizadas por volumen en toneladas fue de 761 ton de sotol y 28 
ton. de Candelilla y 838 para producción de orégano. Cabe mencionar que 
durante ese año se incorporaron 2 predios más a los que se otorgaron permisos 
de aprovechamiento. En el Cuadro 57 se resumen la información del 
aprovechamiento de no maderables  

 
Cuadro 57. Volumen y permisos de No Maderables Autorizados en el año 2007 

MUNICIPIO 

PERMISOS 
OTORGADOS 

DURANTE 
EL AÑO 

PERMISOS 
VIGENTES 
A FIN DE 

AÑO 

VOLUMEN AUTORIZADO PARA EL AÑO 2007 

(Toneladas) 

  

TOTAL 
<SOTOL>  

(Toneladas) 

<ORÉGANO
> 

(Toneladas) 

CANDELILLA 
<CERAS> 

(Toneladas) 

<OCOTILLO
> (Plantas)* 

Camargo 0 4 211 37 174 0 0 

Jiménez 1 10 587 461 98 28 0 

Julimes 1 5 40,828 263 87 0 40,478 

La Cruz 0 2 23 0 23 0 0 

San Fco. de 
Conchos 

0 1 6 0 6 0 0 

Saucillo 0 11 389 0 389 0 0 

Valle de 
Zaragoza 

0 1 61 0 61 0 0 

Total 2 34 42,105 761 838 28 40,478 
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 Para estimar las superficie donde puede haber un aprovechamiento de 
las especies con potencial de productos forestales no maderables, se utilizó la 
información del inventario nacional forestal para ubicar la distribución de las 
especies y realizar extrapolaciones para cuantificar dichas superficies, cabe 
resaltar que la información es indicativa, debido a que la red de muestreo para 
la zonas áridas tiene una densidad muy baja, se requiere de muestreos mas 
intensivos o inventarios forestales particulares para la región que permitan tener 
información con más precisión y detalle. 
 

Los resultados de éste análisis arrojan que las especies que tienen 
mayor de distribución por superficie potencial son la Gobernadora con 
971,159.5 ha. principalmente en los municipios de Camargo, Jiménez y Julimes; 
el orégano por su parte tiene un área de distribución potencial en 255,572.7 
ha.la mayoría de esta superficie en el municipio de Saucillo; el sotol cuenta con 
253,473.7 ha y su principal distribución está en el municipio de Jiménez, la 
palma por su parte cuenta con un potencial de 204,513.5 ha en los municipios 
de Jiménez, Julimes y Camargo. El cardenche ocupa una superficie 
considerable dentro de la UMAFOR con un total de 48,369.6 ha, el Mezquital 
con 24,677.1, el Cardenche, 10,777.7, mientras que el cembroides ocupa solo 
372.4 ha. 
 En los Anexos B, se hace una descripción más detallada del 
aprovechamiento de estas especies. 
 
Cuadro 58. Aprovechamiento potencial de no maderables 

Municipio Cembroides Cardenche Gobernadora Mezquital Orégano Palma Sotol Chamizo 

Santa Bárbara 372.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Allende 0.0 340.0 20,929.2 1,681.2 0.0 0.0 0.0 19,524.9 

Jiménez 0.0 8,205.8 153,723.5 2,644.9 41,005.6 116,791.4 139,397.6 10,330.1 

Julimes 0.0 2,231.9 232,977.1 8,818.0 24,765.4 51,957.9 3,504.4 0.0 

Camargo 0.0 0.0 473,020.1 363.6 12,725.2 35,670.3 36,311.2 275.4 

Coronado 0.0 0.0 6,256.8 5,952.2 0.0 0.0 386.3 0.0 

Parral 0.0 0.0 0.0 1,033.2 654.7 0.0 11,339.9 0.0 

López 0.0 0.0 15,581.5 375.2 0.0 0.0 59.9 9,719.7 

Matamoros 0.0 0.0 0.0 450.6 0.0 0.0 0.0 0.0 

Meoqui 0.0 0.0 606.0 222.7 1,232.1 0.0 0.0 0.0 

Ojinaga 0.0 0.0 4,181.9 1.7 
 

0.0 0.0 0.0 

Rosales 0.0 0.0 3,177.3 171.1 1,484.6 0.0 0.0 0.0 

San Francisco de 
Conchos 

0.0 0.0 0.0 357.9 2,540.8 0.0 0.0 0.0 

Satevó 0.0 0.0 0.0 916.6 
 

0.0 11,799.1 0.0 

Saucillo 0.0 0.0 31,782.7 221.3 112,151.5 0.0 0.0 0.0 

Valle de 
Zaragoza 

0.0 0.0 20,876.5 1,466.9 43,748.0 0.0 50,606.9 4,421.4 

Delicias 0.0 0.0 0.0 0.0 1,456.6 0.0 0.0 0.0 

La Cruz 0.0 0.0 3,860.5 0.0 13,808.3 0.0 0.0 0.0 

Aldama 0.0 0.0 15.3 0.0 0.0 93.9 68.4 0.0 

Manuel 
Benavides 

0.0 0.0 73.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Rosario 0.0 0.0 4,098.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,098.0 

Total 372.4 10,777.7 971,159.5 24,677.1 255,572.7 204,513.5 253,473.7 48,369.6 

3.8. Cultura forestal y extensión. 

  
 La cultura, como definición tiene el sentido de desarrollar y acumular 
costumbres; son actitudes, actividades y creencias en una sociedad dada. 
Desde el punto de vista antropológico, la cultura es todo lo que el hombre crea 
de una forma tangible o abstracta. Cultura es la parte del ambiente hecha por el 
hombre; el cómo se percibe lo que es la cultura resulta ser el espejo de cada 
sociedad.  
 
 El Gobierno Federal ha buscado promover la cultura forestal en todos los 
sectores de la sociedad con la finalidad de fomentar un sentido de pertenencia 
y compromiso con los Bosques y Selvas de México para así respetarlos y 
cuidarlos, y así crear una conciencia ambiental en niños y jóvenes mexicanos a 
través de la educación, el amor y el respeto hacia las zonas forestales de 
nuestro país 

 

 En cuanto a la extensión forestal, hay diversas definiciones de esta, 
entre las  cuales podemos identificar dos escuelas de pensamiento.  
 

a) Según una de ellas, la extensión se refiere solamente a la función de 
«transferencia de tecnología» y no debe verse obstaculizada por otras 
tareas.  

 
b) La otra perspectiva es que la extensión debe contar con la gente, 

responder a sus necesidades y, por lo tanto, considera de vital 
importancia el desarrollo humano. Este punto de vista, calificado a veces 
como «lo primero es el productor» o «solucionar los problemas», tiene 
una intensa historia reciente en el sector forestal, especialmente dentro 
de la silvicultura comunitaria o social.  
 

 La extensión forestal puede definirse como un proceso sistemático de 
intercambio de ideas, conocimientos y técnicas que da lugar a cambios de 
actitudes, prácticas, conocimientos, valores y comportamiento destinados a 
mejorar la ordenación de bosques y árboles. 
 Funcionalmente, la extensión suele comprender todas o algunas de las 
siguientes funciones:  
 

- Diagnóstico de la situación;  

- Transmisión directa o indirecta de asesoramiento, conocimiento o 
desarrollo de capacidades técnicas, educación y sensibilización.  

- Información retrospectiva y análisis de las reacciones y efectos de la 
población local.  
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- Creación de vínculos entre los distintos tipos de organizaciones, 
incluidas las que se encargan de la investigación y de la provisión de 
insumos; y  

- Seguimiento y evaluación (Farrington, 1994). 
 

 Dentro del área de influencia de la UMAFOR según los datos reportados 
por la CONAFOR se tienen registrados 3 eventos de divulgación de la cultura 
forestal dentro del área de influencia, en los cuales se han atendido un total de 
3,300 personas, principalmente niños de las escuelas, y productores que están 
al interior de la UMAFOR como se describe a continuación en el Cuadro 59. 

 
Cuadro 59. Cultura Forestal y Extensión. 

Fecha 
(Mes 
de 

mayo) 

Actividad Lugar 
Personas 
atendidas 

Material 
utilizado 

Cantidad 
Vinculación con 

instituciones 

9 

Inauguración 
de la Décima 
Semana 
Nacional de 
Promoción de 
la Cultura  

Municipio 
de Delicias 

50 
Material 
Institucional 

1 

Facultad de 
Ciencias 
Agrícolas y 
Forestales 

19 
Conferencia 
sobre apoyos 
ProÁrbol 

Municipio 
de Delicias 

50 
Videos, Power 
Point 

1 

Facultad de 
Ciencias 
Agrícolas y 
Forestales 

26,27 y 
28 

Montaje de 
Stand 

Delicias 3,200 

Material de 
difusión 
institucional y 
de Cultura 
Forestal 
 

3 
Asociación 
Nacional de 
muebleros 

Fuente: CONAFOR 2009 

 
De acuerdo al desarrollo de los talleres de planeación estratégica para la 

integración de estudio regional forestal, los productores señalan la necesidad de 
instalar un centro de cultura forestal y documental, establecer y operar áreas 
demostrativas, contratar a profesionales y extensionistas en el tema.  
 

3.9. Educación, capacitación e investigación 
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Actualmente la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur A.C. en el 
rubro de capacitación ha desarrollado con apoyo económico del programa 
PROÁRBOL para los años 2004 a 2008 un total de 20 cursos de capacitación 
con una inversión global de  $ 476,227.20  como se describen en los cuadros 
27 al 31, además el INIFAP en 2007 realizo 6 publicaciones en la región 
relacionadas principalmente al sector agrícola (Cuadro 60).  
 
Cuadro 60. Cursos de capacitación autorizados en el ejercicio fiscal 2008. 

Beneficiario Nombre del Predio Municipio Concepto de apoyo a/ 
Monto 

asignado 

FRANCISCO SOLTERO 
ESCALANTE 

EJIDO SANTA BARBARA 
Y ANEXOS 

SANTA 
BARBARA 

D4.1 EJECUCION DE CURSO O 
TALLER 

15,777.00 

MARIA ELENA BARAY 
MAGALLANES 

EJIDO EL REBALSE ROSALES 
D4.1 EJECUCION DE CURSO O 
TALLER 

16,932.40 

MARTIN ADAN 
RAMIREZ MERCADO Y 
HEBERTO  RUIZ 
BONILLA 

P.P. RANCHO LOS RUIZ JIMENEZ 
D4.1 EJECUCION DE CURSO O 
TALLER 

16,932.40 

MIGUEL MARTINEZ 
REYES 

EJIDO SANTO DOMINGO 
SAN 
FRANCISCO 
DEL ORO 

D4.1 EJECUCION DE CURSO O 
TALLER 

15,777.00 

VICTOR MANUEL 
GALLEGOS ALCALA 

EJIDO RANCHO DE 
BORJAS 

MATAMOROS 
D4.1 EJECUCION DE CURSO O 
TALLER 

18,932.40 

 
Cuadro 61. Cursos de capacitación autorizados en el ejercicio fiscal 2007. 

Titular Nombre del predio Municipio Concepto 
Monto 

asignado 

CECILIO CORRAL 
VALENZUELA 

EJIDO BUENAVISTA 
SANTA 
BARBARA 

D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

18,205.00 

CRUZ ANTONIO 
ALVARADO OLIVAS 

EJIDO LEYES DE 
REFORMA 

JIMENEZ 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

13,653.90 

CIRILO GARCIA LAZOS EJIDO POZA RICA JIMENEZ 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

13,653.90 

JOSE LUIS ZAPATA 
SOTELO 

EJIDO ESCALON JIMENEZ 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

13,653.90 

RAMON SALAS 
QUEZADA 

EJIDO TIERRA BLANCA JIMENEZ 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

13,653.90 

VICTOR MANUEL 
GALLEGOS ALCALA 

EJIDO RANCHO BORJAS MATAMOROS 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS 
DE CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

21,024.00 

ANGEL VEGA 
BARCELO 

SILVICULTORES UNIDOS 
DE OCCIDENTE A.C. 

OCAMPO 

D4.2.- EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS REGIONALES DE 
CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

102,909.00 

 
Cuadro 62. Cursos de capacitación autorizados en el ejercicio fiscal 2006. 

Titular Nombre del predio Municipio Concepto 
Monto 

asignado 

HUMBERTO MORALES 
BENAVENTE 

EJIDO GUADALUPE 
VICTORIA 

VALLE DE 
ZARAGOZA 

D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

11,680.80 

RAMON SALAS QUEZADA 
EJIDO TIERRA 
BLANCA 

JIMÉNEZ 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

11,680.80 

MELCHOR OLIVAS 
JAVALERA 

EJIDO LIBERACION JIMÉNEZ 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

11,680.80 

RAMON ALVIDREZ 
GARDEA 

EJIDO LAS NEGRAS MATAMOROS 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

23,360.00 
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VICTOR MANUEL 
GALLEGOS ALCALA 

EJIDO RANCHO DE 
BORJAS 

MATAMOROS 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

23,360.00 

RAUL MENDEZ HOLGUIN 
EJIDO VILLA 
MATAMOROS 

MATAMOROS 
D4.1.- EJECUCIÓN DE EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

23,360.00 

 
Cuadro 63. Cursos de capacitación autorizados en el ejercicio fiscal 2005. 

Nombre del predio Titular Municipio Subcategoría Costo del proyecto 

N.C.P.E. LIC. JAVIER 
ROJO GÓMEZ 

AMADO CERDA 
RAMÍREZ 

JIMENEZ 2.-CAP 45,000.00 

 
Cuadro 64. Cursos de capacitación autorizados en el ejercicio fiscal 2004. 

Nombre del Predio 
Nombre del 
Beneficiario Municipio Subcategoría Temas 

Costo 
total ($) 

EJIDO LIBERACIÓN 
MELCHOR OLIVAS 
JAVALERA JIMÉNEZ 2-CAP 

ELAB. DE LEÑA Y 
CARBÓN DE 

ENCINO 45,000 

 
En relación a la infraestructura existente, actualmente la UMAFOR 

Semidesierto Sur A.C. no cuenta con instalaciones propias para la realización 
de cursos de capacitación, por lo cual los eventos que se han realizado se 
efectuaron directamente en los salones de reunión de los ejidos y comunidades; 
en materia de educación e investigación no se ha desarrollado por parte de la 
UMAFOR líneas de trabajo en este rubro, sin embargo el INIFAP ha 
desarrollado investigaciones así como, publicaciones técnicas y científicas 
dirigidas al sector agrícola en la región de Ciudad Delicias Chih. (Cuadros 65 y 
66). 
 
Cuadro 65. Publicaciones realizadas por INIFAP, ejercicio fiscal 2007. 

Autor(es) Título 
Campo 

Experimental 
Ciudad y Estado 

TARANGO RIVERO 
SOCORRO HECTOR 

FENOLOGÍA, MUESTREO Y CONTROL DEL 
BARRENADOR DE LA NUEZ EN CHIHUAHUA. 

DELICIAS DELICIAS, CHIHUAHUA 

PAYAN, G.J.A; NUÑEZ, 
H.G; RUIZ, B.O; 
ARZOLA, A.C. 

Cartel: VARIACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL 
DE HÍBRIDOS Y VARIEDADES DE FORRAJES EN 
LA REGIÓN NORTE CENTRO DE MÉXICO. 

DELICIAS DELICIAS, CHIHUAHUA 

TERRAZAS, P.G; 
ECHAVEZ, V.E; R. 
MENDOZA S. 

EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ PARA LA 
PRODUCCIÓN DE LECHE EN PREDIOS DE 
PRODUCTORES EN LA CUENCA DE DELICIAS. 

DELICIAS DELICIAS, CHIHUAHUA 

TERRAZAS, P.G; 
DURÓN. T.A; 
ECHÁVEZ, V.E. 

CONCETRACIÓN DE ENERGÍA Y CLASIFICACIÓN 
DE CALIDAD DEL FORRAJE DE ALFALFA Y 
ENSILADO DE MAÍZ EN LA CUENCA DE DELICIAS. 

DELICIAS DELICIAS, CHIHUAHUA 

NUÑEZ, H. G; FAZ, C.R; 
SANTAMARÍA, J. C; 
PAYÁN, G. J. A; 
ARZOLA, A. C y RUÍZ 
B. O. 

ARTICULO COMPLETO. DIGAL 2007: PROGRAMAS 
INTEGRALES DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES 
CON ALTO RENDIMIENTO Y CALIDAD 
NUTRICIONAL PARA CUENCAS LECHERAS DE 
MÉXICO CON LIMITANTES DE AGUA PARA RIEGO. 

DELICIAS DELICIAS, CHIHUAHUA 

TERRAZAS, P.G; 
ECHAVEZ, V.E; R. 
MENDOZA S. 

Cartel: EVALUACIÓN DE HÍBRIDOS DE MAÍZ PARA 
LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN PREDIOS DE 
PRODUCTORES EN LA CUENCA DE DELICIAS. 

DELICIAS DELICIAS, CHIHUAHUA 

 
Cuadro 66. Talleres, conferencias, ponencias, evaluaciones y reuniones efectuadas por 
INIFAP en el ejercicio fiscal 2007.  
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Campo 
experimental 

Tipo de evento Nombre del evento Lugar del evento  Subsector 

DELICIAS PLATICA LA SIEMBRA DE MAÍZ MEOQUI, CHIH. AGRÍCOLA 

DELICIAS PLANEACIÓN  EXPO DELICIAS HORTICOLA 2007 DELICIAS, CHIH. AGRÍCOLA 

DELICIAS PLANEACIÓN  EXPO DELICIAS HORTICOLA 2007 DELICIAS, CHIH. AGRÍCOLA 

DELICIAS PLANEACIÓN  EXPO DELICIAS HORTICOLA 2007 DELICIAS, CHIH. AGRÍCOLA 

DELICIAS EVALUACIÓN CONVOCATORIA FPCH 2007 DELICIAS, CHIH. 
MULTISECTO
RIAL 

DELICIAS EVALUACIÓN CONVOCATORIA FPCH 2008 DELICIAS, CHIH. 
MULTISECTO
RIAL 

CAMPANA-
MADERA  

CONFERENCIA 
REUNIÓN DE GGAVATT 
"GANADEROS AMIGOS DE 
CAMARGO" 

CAMARGO CHIH. PECUARIO 

DELICIAS TALLER PROCESAMIENTO DE PESCADO DELICIAS, CHIH. PECUARIO 

DELICIAS REUNIÓN 

PROPUESTA PARA CONVOCATORIA 
2007 FPCH DEL SISTEMA 
PRODUCTO ALGODÓN DE 
CHIHUAHUA 

DELICIAS, CHIH. AGRÍCOLA 

DELICIAS CONFERENCIA 
EXPOAGRO CAMARGO 2007 
(MANEJO DEL NOGAL PECANERO 
EN BASE A SU FENOLOGÍA) 

CAMARGO, CHIH. AGRÍCOLA 

DELICIAS CONFERENCIA 
EXPOAGRO CAMARGO 2007 
(MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO 
DE CHILE) 

CAMARGO, CHIH. AGRÍCOLA 

DELICIAS CONFERENCIA 
EXPOAGRO CAMARGO 2007 
(MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO 
DE MAÍZ) 

CAMARGO, CHIH. AGRÍCOLA 

DELICIAS PONENCIA 

FORO DE CONSULTA Y ANALISIS 
CADENA-SISTEMA PRODUCTO, 
CHIHUAHUA. MESA DE 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 

DELICIAS, CHIH. 
MULTISECTO
RIAL 

DELICIAS PONENCIA 

FORO DE CONSULTA Y ANALISIS 
CADENA-SISTEMA PRODUCTO, 
CHIHUAHUA.  MESA DE 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA (NECESIDADES DE 
INVESTIGACIÓN EN LA 
AGRICULTURA DEL NORTE DE 
MÉXICO) 

DELICIAS, CHIH. 
MULTISECTO
RIAL 

DELICIAS PONENCIA 

FORO DE CONSULTA Y ANALISIS 
CADENA-SISTEMA PRODUCTO, 
CHIHUAHUA. MESA DE 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA (NECESIDADES DE 
INVERSIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 
AGROPECUARIA) 

DELICIAS, CHIH. 
MULTISECTO
RIAL 

DELICIAS PONENCIA 

FORO DE CONSULTA Y ANALISIS 
CADENA-SISTEMA PRODUCTO, 
CHIHUAHUA. MESA DE 
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA (TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA INTEGRAL DE 
RIEGO: ASEGURANDO AGUA PARA 
EL FUTURO) 

DELICIAS, CHIH. 
MULTISECTO
RIAL 

DELICIAS CONFERENCIA 
MANEJO INTEGRADO DEL 
BARRENADOR DE LA NUEZ 

CAMARGO, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS CONFERENCIA 
MANEJO INTEGRADO DEL 
BARRENADOR DE LA NUEZ 

MEOQUI, CHIH AGRICOLA 

DELICIAS REUNIONES 

EXPO DELICIAS HORTICOLA 2007 
(COMITÉ ORGANIZADOR, 
PARCELAS DEMOSTRATIVAS Y 
COMITÉ CIENTIFICO) 

DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS PLATICA AVANCES DE INVESTIGACIÓN Y DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 
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Campo 
experimental 

Tipo de evento Nombre del evento Lugar del evento  Subsector 

VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA EN 
LOS CULTIVOS DE: MELÓN, SANDIA, 
CARTAMO,CANOLA, CHILE, 
TOMATE, CEBOLLA, ALGODÓN. 

DELICIAS 
DEMOSTRACIO
N 

CULTIVOS ALTERNATIVOS: 
CARTAMO Y CANOLA. 

LÁZARO 
CÁRDENAS, CHIH. 

AGRICOLA 

DELICIAS MASIVO DELICAS HORTÍCOLA 2007 DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS REUNIÓN DÍA DEL PISTACHERO MEOQUI, CHIH. AGRICOLA 

CAMPANA-
MADERA 
(SERGIO 
ECHEVERRIA) 

TALLER 
CAPACITACIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DE SUELOS Y 
CAPTACIÓN DE AGUA 

CAMARGO, CHIH. PECUARIO 

DELICIAS CONFERENCIA 

PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES  
DEL PROYECTO: TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA DE INTENSIVA DE 
TILAPIA Y BAGRE 

DELICIAS, CHIH. PECUARIO 

DELICIAS 
REUNIÓN DE 
INVESTIGADOR
ES 

REUNIÓN SOBRE 
INVESTIGACIONES EN EL CULTIVO 
DEL NOGAL PECANERO 

DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS CONFERENCIA CUSCUTA EN ALFALFA DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS MASIVO 
11° DÍA DEL NOGALERO: CONTROL 
DEL GUSANO BARRENADOR DE LA 
NUEZ. 

DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS MASIVO 

11° DÍA DEL NOGALERO: 
NUTRICIÓN, CRECIMIENTO Y 
RENDIMIENTO DE NOGALES 
ABONADOS CON BIOSÓLIDOS. 

DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS CONFERENCIA 

 DIGAL 2007: PROGRAMAS 
INTEGRALES DE PRODUCCIÓN DE 
FORRAJES CON ALTO 
RENDIMIENTO Y CALIDAD 
NUTRICIONAL PARA CUENCAS 
LECHERAS DE MÉXICO CON 
LIMITANTES DE AGUA PARA RIEGO. 

DELICIAS, CHIH. PECUARIO 

DELICIAS 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 
DIGAL 2007, 
M.C. 
GUADALUPE 
TERRAZAS 
PRIETO 

COMITÉ EDITORIAL Y CIENTIFICO DELICIAS, CHIH. PECUARIO 

DELICIAS 

COMITÉ 
ORGANIZADOR 
DIGAL 2007, 
M.C. 
GUADALUPE 
TERRAZAS 
PRIETO 

CONCURSO DE ALFALFA DELICIAS, CHIH. PECUARIO 

DELICIAS 
REUNIÓN DE 
INVESTIGADOR
ES 

REUNIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE 
INSTALACIÓN DE NODOS 

DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS RECORRIDO 

AVANCE DE INVESTIGACIÓN DE 
PROYECTOS DE FUNDACION 
PRODUCE CHIHUAHUA CON INIFAP 
DELICIAS 

DELICIAS, CHIH. 
AGRICOLA y 
PECUARIO 

DELICIAS TALLER  
ELABORACIÓN Y USO DE 
COMPOSTAS Y TÉ DE COMPOSTA 

CAMARGO, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS TALLER   
ELABORACIÓN Y USO DE 
COMPOSTAS Y TÉ DE COMPOSTA: 
M.C. MANUEL LUJAN FAVELA. 

CAMARGO, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS TALLER   
ELABORACIÓN Y USO DE 
COMPOSTAS Y TÉ DE COMPOSTA: 
ING. GAMALIEL OROZCO HDZ. 

CAMARGO, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS TALLER   ELABORACIÓN Y USO DE CAMARGO, CHIH. AGRICOLA 
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Campo 
experimental 

Tipo de evento Nombre del evento Lugar del evento  Subsector 

COMPOSTAS Y TÉ DE 
COMPOSTA:M.C. NOÉ CHAVEZ 
SÁNCHEZ 

LA CAMPANA-
MADERA  

TALLER 
EL MANEJO DE PASTIZALES Y LA 
PRODUCCION GANADERA. PARTE I. 

CAMARGO, CHIH. PECUARIO 

DELICIAS 
REUNIÓN DE 
INVESTIGADOR
ES 

REUNIÓN INFORMATIVA. DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS CONFERENCIA 
SALINIZACIÓN DEL SUELO EN 
HUERTAS DE NOGAL PECANERO A 
TRAVÉS DEL AGUA DE RIEGO. 

DELICIAS, CHIH. AGRICOLA  

DELICIAS 
REUNIÓN  DE 
INVESTIGADOR
ES 

REUNIÓN DE EQUIPO DE 
PLANEACIÓN 

DELICIAS, CHIH. AGRICOLA 

DELICIAS REUNIÓN 
REUNIÓN DE EQUIPO DE 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

DELICIAS, CHIH. AGRICOLA  

 
Cuadro 67. Proyectos  de  investigación  y/o  transferencia  de  tecnología ha financiado  
la  fundación  PRODUCE Chihuahua,  A.C. en 2008. 

Titulo Clasificación Subsector status Cadenas Ubicación 
Acciones de 
seguimiento 

ESTABLECIMIENTO Y 
MANEJO DEL ZACATE 
BUFFEL DE TEMPORAL 
DETERIORADO 

Transferencia 
de 
Tecnología 

PECUARIO 
En 
Proceso 

FORRAJES 
Jiménez  y 
Julimes 

Seguimiento en 
campo 

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO PARA LA 
OBTENCIÓN DE 
VARIEDADES 
MEJORADAS DE CHILE, 
TOMATE, CEBOLLA Y 
SANDIA ADAPTADAS A 
LA REGIÓN CENTRO-
SUR DEL ESTADO 

Investigación AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

CHILE Meoqui 
Visita de 
seguimiento en 
campo 

ANÁLISIS 
COMPARATIVO ENTRE 
LA PRODUCCIÓN EN 
CAMPO ABIERTO VS. 
LA PRODUCCIÓN EN 
CASA SOMBRA 

Transferencia 
de 
Tecnología 

AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

CHILE Meoqui 
Visita de 
seguimiento en 
campo 

MEJORAMIENTO 
GENÉTICO DE CHILE 
DE ÁRBOL 

investigación AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Chile Jiménez    

Visita de 
seguimiento, 
Presentación de 
los resultados del 
ciclo y planeación 
de la continuidad 

GENERACIÓN DE 
VARIEDADES DE 
CHILES JALAPEÑOS 
NATIVOS MEXICANOS 
ADAPTADOS A LA 
REGIÓN CENTRO-SUR 
(DELICIAS) 

Investigación AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Chile Meoqui 

Presentación de 
los resultados al 
sistema producto 
chile y planeación 
del siguiente ciclo 

DEFINICIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 
PARA LA PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA DE CHILE 

Transferencia 
de 
Tecnología 

AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Chile Meoqui 

Presentación de 
los resultados al 
sistema producto 
chile y planeación 
del siguiente ciclo 

IDENTIFICACIÓN DE 
VIRUS 
FITOPATOGENOS EN 
CHILE PARA EL 
ESTADO DE 

Transferencia 
de 
Tecnología 

AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Chile Delicias 

Presentación de 
los resultados al 
sistema producto 
chile y planeación 
del siguiente ciclo 
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Titulo Clasificación Subsector status Cadenas Ubicación 
Acciones de 
seguimiento 

CHIHUAHUA 

INCREMENTO DE 
PRODUCCIÓN Y 
CALIDAD DE SANDIA 

Transferencia 
de 
Tecnología 

AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Sandía Delicias 

Presentación de 
Resultados a 
productores de 
Sandía  

MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD DE 
AVENA 

Transferencia 
de 
Tecnología 

AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Avena 
Cuauhtémoc, 
Delicias, 
Namiquipa 

Presentación de 
Resultados al 
Sistema Producto 
y planeación de 
los objetivos de la 
continuidad 

LINEAMIENTOS DE 
INOCUIDAD 
ESPECIALES PARA EL 
CULTIVO DE CHILE, 
DENTRO DE LAS 
BUENAS PRACTICAS 
DE MANEJO. 

Transferencia 
de 
Tecnología 

AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Chile 

Jiménez, 
Delicias, 
Casas 
Grandes, 
Ascensión y 
Buenaventura 

Participación en 
un evento de 
capacitación 
durante el mes 
de octubre, 

NUEVAS VARIEDADES 
DE CHILE JALAPEÑO 
PARA CHIHUAHUA 

Transferencia 
de 
Tecnología 

AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Chile Delicias 

Presentación de 
los resultados al 
sistema producto 
chile y planeación 
del siguiente ciclo 

VALIDACIÓN Y 
ELABORACIÓN DE 
DIETAS ALIMENTICIAS 
A BAJO COSTO  

Transferencia 
de 
Tecnología 

PECUARIO 
En 
Proceso 

Bovinos 
Leche 

Rosales, 
varias 
comunidades 

Presentación de 
resultados al 
sistema producto 
leche y a 
productores 
participantes 

EVALUACIÓN TÉCNICA, 
PRODUCTIVA, 
CONTENIDO 
PROTEICO Y 
CARACTERÍSTICAS DE 
CONVERTIBILIDAD DE 
10 VARIEDADES DE 
GRANO DE MAÍZ EN 
ALIMENTO 
BALANCEADO PARA 
OVINOS  

Transferencia 
de 
Tecnología 

PECUARIO 
En 
Proceso 

Ovinos Delicias 

Vista de 
presentación del 
proyecto, 
definición de 
objetivos y 
planeación de la 
continuidad 

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA EL 
USO DE COMPOSTA Y 
LOMBRICOMPOSTA EN 
APOYO A LA 
PRODUCCIÓN DE 
NUEZ 

Transferencia 
de 
Tecnología 

AGRÍCOLA 
En 
Proceso 

Nogal CIRENA 
Visita de campo a 
demostración 

 
Cuadro 68. Proyectos  de  investigación  y/o  transferencia  de  tecnología  que financiado  
la  fundación  PRODUCE Chihuahua,  A.C. en 2007. 

Título Municipio 
Acciones de 
seguimiento 

Programa 
Acciones de 
seguimiento 

Cadena 

VALIDACIÓN DEL PAQUETE 
TECNOLÓGICO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ALFALFA, 
MAÍZ, AVENA  Y TRITICALE 
EN LA REGIÓN DE SALAICES 
CHIHUAHUA. 

Coronado 
Visita de seguimiento 
en campo 

Septiembre 2009 
Presentación de 
Resultados del 
Periodo 

Forrajes 

INTEGRACIÓN DE BPM PARA 
LOGRAR LA INOCUIDAD Y 
SANIDAD AGROALIMENTARIA 
EN LA PRODUCCIÓN DE 
CHILE CHIPOTLE 

Camargo 
visita de seguimiento 
en campo 

Septiembre 2009 
Presentación de 
Resultados  

Chile 
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Cuadro 69. Proyectos  de  investigación  y/o  transferencia  de  tecnología  que ha 
financiado  la  fundación  PRODUCE Chihuahua,  A.C. en 2006. 

Titulo Institución Status Subsector Cadena Tipo 

DIAGNOSTICO DEL INVENTARIO ESTATAL 
DE ORÉGANO EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

INIFAP-
CHIHUAHUA 

EN 
PROCESO 

FORESTAL 
Recursos 

Forestales no 
Maderables 

Investigación 

ADECUACIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE CHILE DE ÁRBOL 
EN LA REGIÓN DE SALAICES CHIHUAHUA 

CIRENA 
EN 

PROCESO 
AGRICOLA Chile Investigación 

ESTUDIO DE COMERCIALIZACIÓN DE EL 
CHILE DE ÁRBOL 

UACH 
EN 

PROCESO 
AGRICOLA Chile Investigación 

CONTROL DE PLANTAS INDESEABLES EN 

PLANTACIONES DE NOGAL EN EL 
MUNICIPIO DE VALLE DE ALLENDE 

CIRENA 
EN 

PROCESO 
AGRICOLA Nogal Investigación. 

PARCELA DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA EL MANEJO INTEGRAL 
DE NOGAL CRIOLLO EN EL MUNICIPIO DE 
VALLE DE ALLENDE 

CIRENA 
EN 

PROCESO 
AGRICOLA Nogal 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

VALIDACIÓN DE LA TÉCNICA DE 
REPRODUCCIÓN MASIVA DE GENOTIPOS 
DE ORÉGANOS ESPECIALIZADOS EN LA 
PRODUCCIÓN DEL TIMOL Y/O CARBACROL 

CIRENA 
EN 

PROCESO 
FORESTAL 

Recursos 
Forestales no 
Maderables 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE CORTE 
DE LA MADERA DE PINO DEMANDADA POR 
LA INDUSTRIA MUEBLERA. 

JJ 
CONSULTORES 
S.C. 

EN 
PROCESO 

FORESTAL Pino Investigación 

ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE 
UNIDADES DEMOSTRATIVAS 

AGRO 
CULTURA 
EMPRESARIAL, 
S. A. DE C. V. 

CONCLUIDO PECUARIO 
Bovinos 
Carne 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

 
Cuadro 70. Proyectos  de  investigación  y/o  transferencia  de  tecnología  que ha 
financiado  la  fundación  PRODUCE Chihuahua,  A.C. en 2005. 

TITULO INSTITUCION STATUS SUBSECTOR CADENA TIPO 

DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD 
AMBIENTAL, GESTION Y 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
GENERADOS EN EL SECTOR 

GANADERO DE LAS CUENCAS 
DELICIAS Y CHIHUAHUA. 

UACH CONCLUIDO PECUARIO BOVINOS LECHE INVESTIGACIÓN 

ERWINIA AMYLOVORA; 
ALTERNATIVAS DE CONTROL 
CON ACEITE DE ORÉGANO Y 
ESTUDIO DE RESISTENCIA A 

TRES ANTIBIÓTICOS. 

CIAD CONCLUIDO AGRÍCOLA MANZANO 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

DISEÑO DEL SISTEMA DE 
NORMALIZACION PARA LA 
PRODUCCION AGRICOLA 

ORGANICA EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

UACH EN PROCESO AGRÍCOLA MULTIDISCIPLINARIO 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

DIAGNOSTICO Y SEGUIMIENTO 
DE LOS RANCHOS DEL GAPAC 
EN APOYO A LA VALIDACION Y 

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA (VYTT) 

GAPAC EN PROCESO PECUARIO BOVINOS CARNE 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

RECOLECCION Y 
MULTIPLICACION DE 

GERMOPLASMA DE ARBUSTIVAS 
Y HERBACEAS FORRAGERAS 
PARA REVEGETAR AREAS EN 

RANCHOS GANADEROS  

GAPAC EN PROCESO PECUARIO BOVINOS CARNE 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 
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TITULO INSTITUCION STATUS SUBSECTOR CADENA TIPO 

ESTABLECIMIENTO Y MANEJO 
DEL ZACATE BUFFEL DE 

TEMPORAL DETERIORADO. 
INIFAP CONCLUIDO PECUARIO BOVINOS CARNE 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

RANCHO DEL FUTURO: UN 
MODELO DE RANCHO GANDERO 

EFICIENTE Y RENTABLE 
INIFAP CONCLUIDO PECUARIO BOVINOS CARNE 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

TRANSFERENCIA DE UN 
PAQUETE TECNOLÓGICO 

CONSISTENTE EN SISTEMAS DE 
ALIMENTACIÓN, CRUZAMIENTO 
DE RAZAS, TÉCNICAS PARA EL 

MEJORAMIENTO REPRODUCTIVO 
Y CARACTERIZACIÓN DE LA 

CALIDAD DE CANAL EN OVINOS.  

UACH EN PROCESO PECUARIO OVINOS 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

ELABORACIÓN DE UN PURÉ DE 

CHILE CHIPOTLE. 
UACH EN PROCESO AGRÍCOLA CHILE INVESTIGACIÓN 

SELECCIÓN DE TORETES DE 
DIFERENTES RAZAS CON BASE A 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CANAL, GANANCIA DE PESO Y 

DESARROLLO TESTICULAR. 

UACH CONCLUIDO PECUARIO BOVINOS CARNE 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA 
DE LA TÉCNICA DE ACOLCHADO 
PLÁSTICO EN HORTALIZAS CON 
SISTEMAS DE RIEGO DE BAJA 

PRESIÓN 

INIFAPO CONCLUIDO AGRÍCOLA MULTIDISCIPLINARIO 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA LA 

ESTANDARIZACIÓN DE LAS 
TECNICAS BACTERIOLÓGICAS 
DE TB BOVINO (TIPIFICACIÓN), 
BRUCELLA SPP, SALMONELLA 

SPP, STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS, ECHERICHIA COLI, 

COLIFORMES TOTALES Y 
MESÓFILOS AEROBIOS EN EL 

LABORATORIO DE SALUD 
ANIMAL EN EL ESTADO DE 

CHIHUAHUA. 

CEFPPCH CONCLUIDO PECUARIO 
BOVINOS DOBLE 

PROPOSITO 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

EVALUACIÓN EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA DE GENOTIPOS DE 

SANDÍA OBTENIDOS POR 
MEJORAMIENTO GENÉTICO 

REGIONAL 

UACH CONCLUIDO AGRÍCOLA SANDIA 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

VALIDACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
DE FERTIRRIGACIÓN Y CONTROL 
DE CENICILLA DEL MELÓN EN EL 

ESTADO DE CHIHUAHUA. 

INIFAP EN PROCESO AGRÍCOLA MELON 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

 
Cuadro 71. Proyectos  de  investigación  y/o  transferencia  de  tecnología  que ha 
financiado  la  fundación  PRODUCE Chihuahua,  A.C. en 2004. 

TITULO INSTITUCION STATUS SUBSECTOR CADENA TIPO 

EXPLORACIÓN DE PARASITOIDES DE 
LOS BARRENADORES DEL RUEZNO Y 
DE LA NUEZ Y DIAGNÓSTICO DEL 
BARRENADOR DE RAMAS EN NOGAL 
EN CHIHUAHUA 

INIFAP CONCLUIDO AGRICOLA Nogal INVESTIGACIÓN 

RIEGO RESTRINGIDO, SALINIDAD Y 
PODA DE COPA COMPACTA EN 
NOGAL CON RIEGO POR GOTEO 

INIFAP CONCLUIDO AGRICOLA Nogal INVESTIGACIÓN 

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE 
SANDÍA PARA LA REGIÓN DE 
DELICIAS CHIHUAHUA 

UACH CONCLUIDO AGRICOLA Sandía INVESTIGACIÓN 

EFICIENCIA DE UTILIZACIÓN DEL 
FERTILIZANTE NITROGENADO EN EL 
CULTIVO DEL NOGAL PECANERO 

UACH CONCLUIDO AGRICOLA Nogal INVESTIGACIÓN 
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TITULO INSTITUCION STATUS SUBSECTOR CADENA TIPO 

(CARYA ILLINOENSIS WANGENH K. 
KOCH)  . 

IDENTIFICACIÓN Y PRUEBA DE LA 
FEROMONA PARA EL BARRENADOR 
DE LA NUEZ ACROBASIS 
NUXVORELLA 

UACH CONCLUIDO AGRICOLA Nogal INVESTIGACIÓN 

MUESTREO Y CONTROL DE 
CHINCHES (HEMIPTERA: 
PENTATOMIDAE, COREIDAE) EN 
NOGAL PECANERO 

INIFAP CONCLUIDO AGRICOLA Nogal INVESTIGACIÓN 

FENOLOGÍA Y MUESTREO DEL 
GUSANO BARRENADOR DE LA NUEZ 
EN EL CENTRO-SUR DE CHIHUAHUA 

INIFAP CONCLUIDO AGRICOLA Nogal INVESTIGACIÓN 

CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA EN 
EL RÍO CONCHOS: CONOCIMIENTO 
FUNDAMENTAL PARA LAS DIVERSAS 

CADENAS PRODUCTIVAS DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA 

INIFAP CONCLUIDO AGRICOLA Multidisciplinario INVESTIGACIÓN 

PRODUCCIÓN DE PROTEÍNA 
MICROBIAL A PARTIR DE DESECHOS 
DE MANZANA PARA LA ELABORACIÓN 
DE BLOQUES PROTEICOS PARA 
SUPLEMENTACIÓN EN LA ÉPOCA DE 
SEQUÍA. 

UACH CONCLUIDO PECUARIO Bovinos Carne INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS INTEGRALES PARA 
MEJORAR LA RENTABILIDAD  Y 
SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE 
CHILE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA  

INIFAP CONCLUIDO AGRICOLA Chile 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

CONTROL DE PUDRICION TEXANA EN 
NOGAL POR MEDIO DE METODOS 
TRADICIONALES Y/O  CONTROL 
BIOLOGICO 

UACH 
EN 

PROCESO 
AGRICOLA Nogal 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

GENERACIÓN, VALIDACIÓN Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA DE 
NOPAL EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

INIFAP CONCLUIDO AGRICOLA Nopal Verdura 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA PARA EL MANEJO 
INTEGRADO DE LA CUSCUTA SPP EN 
ALFALFA Y EN ÁREAS NO-
CULTIVADAS. 

INIFAP CONCLUIDO AGRICOLA Alfalfa 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

UTILIZACIÓN DE MARCADORES 
GENÉTICOS PARA DETERMINAR LA 
PATERNIDAD EN GANADO DE CARNE 
BAJO CONDICIONES DE EMPADRE 
MÚLTIPLE 

INIFAP 
EN 

PROCESO 
PECUARIO Bovinos Carne 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

MONITOREO DE PASTIZALES EN 
RANCHOS GANADEROS CON MANEJO 
HOLÍSTICO Y TRADICIONAL EN 
CHIHUAHUA 

INIFAP CONCLUIDO PECUARIO Bovinos Carne 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÌA DE 
LAS PRUEBAS FLUORESCENCIA 
POLARIZADA (FPA)Y RAPID AUMATED 
PRESUMPTIVE TEST (RAP TEST) EN 
EL DIAGNÒSTICO DE LA BRUCELOSIS 
BOVINA Y CAPRINA EN EL ESTADO DE 
CHIHUAHUA 

SANIDAD CONCLUIDO PECUARIO Bovinos Leche 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 

IMPLEMENTACIÓN DE CUATRO 
TÉCNICAS PARA EL MEJORAMIENTO, 
CONSERVACIÓN, Y USO EFICIENTE 
DE AGOSTADEROS EN LOS RANCHOS 
GANADEROS DE CHIHUAHUA. 

UACH CONCLUIDO PECUARIO Bovinos Carne 

Validación y 
transferencia 
de tecnología. 
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3.10. Aspectos socioeconómicos   

3.10.1. Contexto nacional  

En el país en el año 2000 la población era de 97.4 millones de 
habitantes, así mismo existen 187,938 localidades con viviendas habitadas, de 
las cuales cerca de 185 mil (98.3%) tienen menos de 2,500 habitantes; 2,640 
entre 2,500 y 15 mil habitantes; 427 de más de 15 mil a 100 mil personas; 112 
de más de 100 mil a un millón, y solamente 11 asentamientos  superan el millón 
de habitantes. De las localidades hay 83, 161 (44.2%) con solamente una o dos 
viviendas, lo que muestra el alto grado de dispersión y la atomización de parte 
de la población rural. Respecto al 2000, el total de localidades en el país 
disminuyó en 11,453 correspondiendo el 96.6% de ellas a núcleos de menos de 
100 habitantes. Se tiene que en las localidades de 100 mil a un millón de 
habitantes reside el  mayor  porcentaje de la población en el país  con un 34.6%  

 

 Las entidades con más localidades habitadas son: Veracruz de Ignacio 
de la Llave, con cerca de 21 mil; Chiapas, con casi 20 mil y Chihuahua con 
poco más de 12 mil. En el extremo opuesto el Distrito Federal sólo tiene 482 
localidades, seguido de Colima con 1,112 y Tlaxcala con 1,239 asentamientos.  
 

La ñpobreza alimentariaò, identifica a la poblaci·n cuyo ingreso es inferior 
al necesario para adquirir una canasta suficiente de alimentos. La ñpobreza de 
capacidadesò se refiere al ingreso que permite cubrir las necesidades m²nimas 
de alimentación, pero que es insuficiente para la educación y la salud de cada 
miembro del hogar. La ñpobreza de patrimonioò se refiere a la poblaci·n que 
cuenta con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades mínimas de 
alimentación, educación y salud, pero que no les permite adquirir los mínimos 
aceptables de vivienda, vestido, calzado y transporte, para cada uno de los 
miembros del hogar. 
 

De acuerdo a lo anterior, a nivel nacional (hogares) el valor más alto de 
pobreza se presenta en la categoría de ñpobreza de patrimonioò con un 39.6%, 
y el m§s bajo en la categor²a de ñpobreza alimentariaò con 14.1%. Asimismo, 
tanto en hogares como en personas los niveles más altos de pobreza ocurren 
en el medio rural (Cuadro 72). 

 
Cuadro 72. México: Niveles de pobreza, 2005. 

Línea de pobreza 
Hogares Personas 

Nacional Rural Urbano Nacional Rural Urbano 

Alimentaria 14.1 26.1 7.7 18.2 32.3 9.9 

Capacidades 19.4 32.9 12.4 24.6 39.8 15.8 

Patrimonio 39.6 53.9 32 47 61.8 38.3 

 Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, en México: Impacto de la educación en la pobreza rural 
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 Se considera que la educación primaria reduce la probabilidad de 
encontrarse en pobreza alimentaria en aproximadamente 5.5 puntos 
porcentuales, en la de capacidades en 5.9 puntos porcentuales, y en la de 
patrimonio en 2.6 puntos porcentuales. Lo que representa una disminución de 
alrededor de 18%, 16%, y 4%, en las correspondientes tasas de pobreza para 
las personas que han concluido la primaria en comparación con quienes no lo 
han hecho. 

 La educación secundaria tiene un mayor efecto en la disminución de la 
pobreza que la primaria. A nivel nacional se encontró que como consecuencia 
de llegar a la secundaria, las personas bajan en promedio las tasas de pobreza 
en 30% alimentaria, 27% de capacidades y 15% de patrimonio. 

 Las instituciones de seguridad social, compuesto por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es el de mayor cobertura, el Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los 
servicios médicos de Petróleos Mexicanos (PEMEX), de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y de la Secretaría de Marina, cubren entre 50 y 
55% de la población; los servicios de salud a población no asegurada son 
proporcionados básicamente por la Secretaría de Salud (SSA) y el Programa 
IMSS - Solidaridad; y por ultimo están los servicios privados que afilian poco 
menos del 2% de la población. 

Relativo a la infraestructura del sector salud para el año 2000 esta fue de 
3,868 unidades médicas para la población asegurada, 15,239 para la población 
abierta y 2,550 para la población del sector privado, así mismo se cuenta con 
140,629 médicos, habiendo 1.4 médicos por cada mil habitantes.  

 
En el 2007 el  índice de analfabetismo en México fue de 7.8 y el 

promedio de escolaridad de 8.5. Asimismo, de acuerdo con el Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos (INEA), el 30% de la población en México 
tiene rezago educativo. 

 
El INEGI señala que a nivel nacional la población económicamente activa  

para el segundo trimestre de 2009 fue de 43, 344,281 (94.83%) personas 
ocupadas, la población no económicamente activa de 33, 008,979 (41.93%), en 
tanto las personas desocupadas son 2, 365,074 (5.17 %).  

 
En el sector primario laboran 5.5 millones (12.7% del total) de personas; 

en el secundario o industrial trabajan 10.6 millones (24.6%), y en el terciario o 
de servicios 26.6 millones (62%). Entre enero-marzo de 2008 e igual período de 
2009 la población ocupada en el ámbito no agropecuario se redujo en 322 mil, y 
el mayor descenso se dio en establecimientos grandes y pequeños.  
 
 En cuanto a la migración, esta se define como el cambio de residencia de 
una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la 
intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y 
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familiar, en este sentido, la migración a Estados Unidos de América de acuerdo 
a INEGI en el 2000 fue de 1,569,157 de los cuales 1,181,755 corresponde al 
género masculino y 387,402 al género femenino, los estados con mayor 
emigración son Jalisco (170,793), Michoacán (165,502), Guanajuato (163,338) 
y México (127,425), en contraste los estados con menor emigración hacia los 
Estados Unidos de América son Tabasco (3,597), Quintana Roo (2,496), Baja 
California Sur (2,360) y Campeche (2,192). 
 
 De manera acumulada, del segundo trimestre de 2008 al primer trimestre 
de 2009 la emigración fue de 636 mil 303 personas, una baja de 21.8 por ciento 
respecto a las 814,157 que abandonaron el país entre el segundo trimestre de 
2007 y el primero de 2008.  Así, el saldo neto migratorio (diferencia entre la 
entrada de personas a vivir al país y la salida de quienes van a residir al 
extranjero) es de 203, 072 mexicanos entre el segundo trimestre de 2008 y el 
primero de 2009. 
 
 A nivel nacional, el CONAPO estima que durante el periodo 1995-2000 
alrededor de 6.9 millones de personas cambiaron de residencia, casi la mitad 
de los desplazamientos (47.3%) se originaron y dirigieron a las ciudades, en 
tanto que la migración de origen rural y destino urbano represento 18.6%, de 
esta población migrante, el 25.2 % lo hace por motivos laborales, el 24.9% por 
cuestiones familiares, el 3.6% por estudios, 3.4% por salud, violencia e 
inseguridad y el 13.9% por otras causas. 

3.10.2. Contexto estatal 

En el estado de Chihuahua la población total en 2005 fue de 3,241,444 
individuos; sin embargo, en la entidad no se distribuye de manera uniforme en 
el territorio, sino que muestra cada vez una mayor tendencia a concentrarse en 
los municipios en donde se asientan las principales localidades urbanas. De 
esta forma, los municipios más poblados continúan siendo los siguientes: 
Juárez, que sirve de asiento a 1 millón 313 mil habitantes, que representan el 
40.5% del total de la entidad y que crece a una tasa media anual de 1.3%, y 
Chihuahua, con 759 mil personas, que representan el 23.4% y crece a una tasa 
media anual de 2.2%. Adicionalmente continúa mostrando un perfil 
predominantemente urbano: el 69.7% de su población reside en ciudades de 
más de 100 mil habitantes; el 9.1% en asentamientos de 15 mil a menos de 100 
mil personas; el 5.7% en localidades de 2,500 a menos de 15 mil habitantes y, 
solamente el 15.5% reside en localidades de menos de 2,500.  

 
A nivel estatal la poblaci·n en la categor²a de ñpobreza alimentariaò es de 

8.6%, en lo relativo a la ñpobreza de capacidadesò se tiene un 13.3% y en 
ñpobreza de patrimonioò 34.2%.  

 
En el estado la infraestructura del sector salud para el año 2000 fue de 

551 unidades hospitalarias, mismas que cuentan con 3,683 médicos, se tiene 
que existen 1.2 médicos por cada mil habitantes, y en lo que respecta al 
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número de derechohabientes hay 1,199,183 habitantes con servicio de salud, 
misma que representa un 39.28% de la población en el estado. 

 
En el aspecto educativo en el estado de Chihuahua existen 247,695 

personas sin estudios, en contraste de las personas con estudios la población 
se concentra a nivel primaria con 536,082 individuos, seguido de las personas 
que estudiaron la secundaria con 364,620 (Figura 5). En el 2007  el índice de 
analfabetismo fue  de 4.2 y el grado de escolaridad 9.6. 

 

 
Figura 5. Educación 

 
En el estado la población económicamente activa es de 1,129,737 y 

representa el 52.5% de la población de 12 años o más en tanto que la población 
económicamente inactiva es de 1,009,811 individuos; así mismo existe una 
población de 11,990 personas desocupadas respecto a la económicamente 
activa. La tasa de ocupación es de 98.93%, en los sectores económicos el 
porcentaje que representa el sector primario de la PEA ocupada es de 99,139 
(8.86%), en el sector secundario de 470,732 (42.11%), y en el sector terciario 
de 508, 167 (45.46%), finalmente la mediana del ingreso en el Estado es de 
$120.08 

 
En cuanto a migración la entidad ha sido en los últimos años un polo de 

atracción de la población migrante, la intensidad de estos flujos se ha ido 
reduciendo. En el año 2000 el 6.1% de los residentes se clasificaban como 
migrantes recientes, en virtud de que habían llegado a la entidad en los últimos 
cinco años; en 2005, tal proporción disminuyó al 3.0%. Durante los últimos 
cinco años llegaron a vivir a la entidad poco más de 82 mil personas, 
procedentes principalmente del estado de Veracruz (17.6%), Estados Unidos de 
América (16.2%), Durango (13.2%), Coahuila de Zaragoza (8.0%), y de Chiapas 
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(4.5%). Así mismo, salieron de la entidad más de 44 mil personas que se 
dirigieron principalmente a Durango (14.5%), Coahuila de Zaragoza (12.3%), 
Veracruz-Llave (11.7%), Sonora (6.6%) y Nuevo León (5.1%). El II Conteo de 
Población no cuantificó la emigración internacional.  

  
3.10.3. Contexto regional  
 

La UMAFOR Semidesierto Sur la constituyen 28 municipios, sin embargo 
para efectos de este estudio se efectuó la descripción del aspecto 
socioeconómico de los municipios que tienen una extensión territorial 
significativa dentro de la UMAFOR, como es el caso de Saucillo, Delicias, 
Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos, Allende, Coronado, Parral, 
López, Matamoros, Rosario, Santa Bárbara, Satevó, Valle de Zaragoza, 
Jiménez, Julimes y Meoqui, los otros municipios son descritos en la UMAFOR 
contigua ya que es ahí donde tienen su mayor relevancia, tal es el caso de 
Aldama, Chihuahua, Dr. Belisario Domínguez, Huejotitán, Manuel Benavides, 
Nonoava, Ojinaga, San Francisco del Oro, General Trias, El Tule y Rosario, 
presenta una superficie de 4´930,399.45 Ha y se sitúa en la parte Sureste del 
estado.  
  

Para la obtención de la información en el contexto regional se documento 
en tres niveles, a nivel de localidad se obtuvo la población en número y 
densidad de habitantes, vivienda, urbanización, salud y seguridad social, y 
educación;  a nivel municipal fue región económica, índice de alimentación, 
equipamiento, reservas territoriales, tasa de crecimiento poblacional, presencia 
de grupos étnicos, aspectos económicos, población económicamente activa, 
aspectos culturales y estéticos. Asimismo, las organizaciones presentes en el 
área se describen a nivel de la UMAFOR.  

 
Esta información socioeconómica se obtuvo principalmente  del XII 

Censo General de Población y Vivienda (INEGI 2000), a excepción del índice 
alimenticio, tasa de crecimiento poblacional, los cuales se obtuvieron de INEGI 
2005,   equipamiento y reservas territoriales se consulto del anuario estadístico 
para el estado de Chihuahua (INEGI 2006), el tipo de centro poblacional 
conforme al esquema de sistema de ciudades (según SEDESOL) se obtuvo del 
CONEVAL 2009, finalmente los aspectos culturales y estéticos se generaron de 
la pagina de gobierno del estado 2009. 

3.10.4. Región Económica (según INEGI) a la que pertenece. 

El principal objetivo que define una región socioeconómica es presentar 
un resumen comparativo de las diferencias y similitudes observadas en las 
condiciones económicas y sociales de la población en el territorio nacional, y en 
este caso particular para la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur,  
mediante indicadores que abordan temas relacionados con el bienestar como 
son educación, ocupación, salud, vivienda y empleo. La síntesis comparativa en 
la región se presenta a nivel de las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB)a. 
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Para ello se forman siete estratos, donde los elementos clasificados en un 
mismo grupo tienen características similares.  

 
Los estratos se ordenan de tal forma que en el estrato 7 se encuentran 

los municipios que respecto al total de indicadores considerados presentan la 
situación más favorable, por el contrario, el estrato 1 se compone de las 
unidades que presentan la situación menos favorable. 
 

A nivel municipal y regional para el sector público, social, académico y 
privado la detección de estas áreas con sus diferentes valores comparativos 
servirá como apoyo a las tareas de planeación, diseño y formulación de 
políticas y programas específicos, en sus respectivos ámbitos de acción. 

 
En la Unidad de Manejo Forestal Semidesierto Sur A.C. se presentan 

tres niveles; los municipios de Delicias y Parral se ubican en el nivel 7 y son los 
que presentan mayor ventaja dentro de la UMAFOR respecto a los satisfactores 
de necesidades básicas,  los municipios de Jiménez, Camargo, Allende, Santa 
Bárbara, Saucillo, y Meoqui se encuentran en el nivel 6, y por ultimo en el nivel 
4 se encuentran los municipios de Julimes, La Cruz, San Francisco de 
Conchos, Valle de Zaragoza, Satevó, Valle del Rosario, Matamoros, Coronado 
y Villa López. 

3.10.5. Número y densidad de habitantes por núcleo de poblacional 
identificado, tipo de centro poblacional conforme al esquema de sistema 
de ciudades (según SEDESOL), Índice de pobreza (según CONAPO). 

 El índice de pobreza o marginación se calcula de acuerdo a nueve 
variables las cuales corresponden al porcentaje de la población que carece  de 
servicios de drenaje, servicio de sanitario exclusivo, servicios de energía 
eléctrica, sin agua entubada, con algún nivel de hacinamiento, con viviendas 
con piso de tierra, poblaciones con menos de 5,000 habitantes, con ingresos de 
hasta 2 salarios mínimos y con población analfabeta de 15 años o más. En la 
UMAFOR la mayoría de los municipios que la comprenden tienen un grado de 
marginaci·n ñMuy bajoò, a excepci·n de Valle del Rosario que tiene un índice 
Bajo. (Cuadro 73). 
 
 Un Centro Estratégico Comunitario es una localidad con posibilidades de 
incrementar el nivel de infraestructura, servicios y de capacidades productivas 
hacia aquellas localidades dispersas que se encuentran bajo su área de 
influencia y que la SEDESOL toma como criterios básicos para seleccionar 
estas localidades que sea un centro de convergencia natural, que cuente con 
un mínimo de 500 habitantes, presente una red caminera, luz, agua, 
saneamiento mínimo, servicios de educación y salud, tienda de abasto y 
telefonía rural o satelital. En la unidad no se localizan Centros Estratégicos 
Comunitarios que la SEDESOL oficialmente documenta.  
 
Cuadro 73. Índice de pobreza.  
















































































































































































































































